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Vista panoràmica del nuevo Matad<ro y Mercado de ganados de Madtid 

Crónica iberoamericana 

España 

El nuevo Matadero y Mercado de 6anados de Madrid.-En la 
Memoria publicada este mismo año por el distinguido 
arquitecta don Luis B ellido, autor del Proyecto y Di
rector de las obras del nuevo Matadero y Mercado de . 
Ganados próximo a te"rminarse en la capital de España., 
se da minuciosa explicación de este importantísimo es
tablecimientP., orienta do según todos los adelantos y 
venta jas materiales e higiénicas. ' De ella tomamos las 
líneàs generales, acompañandolas de varios graba
dos, para que por ellos puedan juzgar nuestros lectores 
de la magnitud e importancia verdaderamente grande 
de-Ja obra. · 

Con pleno dominio del asunto y habiendo estudiada 
los riuijores mode los del extranjero, tant o en sus distin· 
tas partes como en conjunto, formó el señor Bellido el 
proyecto del nuevo ·Matado::ro. Para el buen .funciona
miento de todos los servicios qu~ integran el estableci· 
mieÓto, se ·hallan ag.rupados los diversos . edificios en 
cirico secciones. La) ~dificios destinados ·para Dirección 
y Admiilistración en general; 2.a) edificios del Matade
ro; 3.a) edificios del Mercado de ganado de abasto (va
cuno, !anar y de cerda ); 4.a) edificios del Merca do de 
ganado de trabajo (caba:Jiar, mular y asna:l); :5.'a) edifi
cios de la sección sanitaria. 

De estos ci nco grupos los de mayor importancia .ba jo 
to dos conceptós, son el 2. 0 y el 3. 0 , por lo cua! a la mejor 
o·rganización de ellos esta supeditada ei· reparto gene
ral del solar, situado en la parte oriental de la dehesa 
de la Argartzuela, limitada al· :NW por la prolongación 
del paseo de Santa María de la Cabeza., al NE por el 

· paseo de Ja Chopera, a l SE por la .carrete.ra que condu
ce al ·puente de la Princesa, y al SW 
por el paseo limite del Manzanares 
can a ·l izad o; ~nce
rrando una superfi
cie ·de 165415 metros 
cuadrados. 

La entrada prin · ¡· 

cipal del edificio es- · 
ta colocada próxi
mamente a Ja · mitad 
de la distancia entre · 
los paseos de las De
licias y Santa María 

son los que han de repartirse la circulación principal 
entre aqué l y la población. Las entradas para el gana
do que llega a pie estan próxima s a la anterior·, entre el 
puente de la Princesa y la dirección de Toledo, en faci! 
comunicación con la carretera de Andalucía que es por 
la que llega casi toda el ganado . 

Inmediatos a la entrada principal se · han colocado 
los edificios del .primer grupo, en fren te de aquélla, ! n 
el eje de la gran plaza que forma como el ·centro de la 
distribución: el edificio de Dirección, Administración y 
Balsa de conttatación; y a derecha e izquierda de la 
misma, la porteria, fiel a to y Cuerpo de gtiardia, edificio 
de la Inspección sanitaria, garage para automóviles, 
puesto .de incendios, y los cobertizos, cuadras, y ence
·rraderos para carr uajes, caballerías y perros de uso de 
los particulares que concurran al establecimiento. 

De Ja mencionada plaza , parte en sentida longitudi
nal, una calle de 18 metros de anch.ura, · paralela al pa
seo de la Chop·era , que viene a ser como la arteria prin
.cipal de la circulación de· persona s y car-ros, alcanzando 
toda la longituj del solar. (Véase portada ).. 

A ambos lados de· esta calle, en la parte corre.spon
diente al Matadero, se han situada los edificios de esta 
agrupa.ción: al.lado Nortt, las èamaras· frigoríficas con 

la sección . de .maquinas correspon
diente; .Y al lado Sui,. las naves de 
deg~ello y las triperías. Por detras 
de las naves corre una calle longitu
dinal, limitada por muros a derecha 
e izquierda , la cua) ademas de servir 
de separación y enlace entre aquell os 
edifiçios y los esta bios, permite el 
pas o de toda· ela se de gan'ados', incl~
so el vacuno bravo, ha~ta las na ves y 
hasta la sección sanitaria, cuya en· 
trada· se elicuentra precisamente en 

el extremo de dicha 

de la Cabeza, que Dirección y administración, Bols a de contratación, fond·a y vivien das de empleados 

calle. Prolongando 
los muros que limi
tan a és ta, en sentida 
perpendicular, por .el 
la do derecho del edi · 
ficio de Administra

·ción .basta enlazar 
.con 1os corrales de 
vacuno bravo, _ cons
tituye también esa 
ca"\le la barrera o 
división entre el Ma: 
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tadero y el Mercado de ganados, ' que quedan comple
tamente aislados con sólo cerrar las puertas de hierro 
macizas, proyectadas para cruzar en varios puntes la 
susodicha calle. 

En los mataderos extral}jeros esta separación _suele 
hacerse con una sencilla verja, y en algunes ni ésta exis
te; pero Ja naturaleza indómita de nuestro ganado va
_cuno ha exigido un estudio especial, para conseguir que 
su circulación pueda hacerse sin trastorno de los demas 
.servicios ni peligro para las personas. 

Fuera de esta Iínea de sepa ración , se desarroll a n 
todos los servicios del Mercado de ganados, que a su 
vez puede considerarse dividida en dos grandes grupos , 
uno formado por los esta- · 
bios y demas dependencias 
del g a nado pequeño (cerda, 
!anar y teruera) situades 
inmediatamente detras de 
las naves de degüello, y 
otro constitu ído por los es
tables, corrales, nave de 
expo\ición y venta para el 

.ganado vacuno y los corra
les del ganado bravo, con 
los demas servicios comple
mentaries. Contigua a este 
.último grupo ~- de 

pesetas; con todo, dada Ja magnitud de Ja obra, resulta 
que la cantidad ha sido empleada con gran economia, 
compara do -el coste_ de este Matadero con el de_sus simi
Iares del ex tranjero, a los que no tienenada. que envidiar. 

l!r Congres o de Estudi os vascos.-Por iniciativa y ba jo ·el 
patronato de las Diputaciones de Alava, (;uipúzcoa , 
Vizcaya y Navarra , se ha celebrada del 1 al 8 del co
rriente, en la Universid a d de Oñate (Guipúzcoa), · el pri
mer Congreso de E_studios vascos. 

Su organización ha comprendido sie te grupos de ma
terias: I. Ciencias políticas y sociales en el país vasco. 
-11. Raza .-111. Lengua.-IV. Historia .-V. Arte.-

VI. Enseñanza .
VII. Estudies vas
e J~. Cada uno de 
esto_s grupos se ha 
dividida en cursi· 
llos, a cargo d_e 
pe_rsona s especia
lizadas en _las co
rrespondientes ma
terias. 

A Ja sesión de 
apertura , que fué 
presidida po_r Su 
.Majestad el Rey, 
asistieron .la!?. Pi
putaciones, los 
Prelades de Vito-

edificios, pero se
parado del mismo 
por un muro, se 
.proyecta el Merca
do de ganado de 
traba jo .y de ca
rros, e~te últ-~mo 

pa ra respet.ar . una 
cost umbre t r-;¡. di
cional :-de Madrid. 
Se q>_¡npone de Jas 
cua~_ !;as correspon
di~n~e,s , nave ·;. !ie, 
e;x¡p,g~ición y venta 
del ganado, pista· 

para pruebas, can· 
tina, oficina de ad

·minist ració.n y 
portería, coberti· 

Nave de degüello de ganado vacuno.-Interior de un establo 

ria, Pamplona, 
Burgo de Osma y. Bayona; 
represent aciones oficiales, 
distinguidas perso.nalidades 
y numeroso público. Des
pués de una sentida saluta
ción del Alcalde de Oñate, 
de la lectura del mensaje 
de Jas cuatro Diputaciones 
vascongadas _y navarra, 
dando gracias al Rey por 
haberse dignadd inaugurar 
el Congreso, y de elocuen· 
tes discursos de los Prela
des de V itoria y Bayooa, 
ha bló Su Majestad, quien 

zos para -los carros, .con cuadras para la s caballerías de 
uso de s us dueños, y el Iazareto de este Mercado. 

La entrada al mismo sera por Ja glorieta de con· 
fiuencia de los paseos de Ja Chopera, Yeserías y Santa 
María de la Cabeza, sin perjuicio de las comunicaciones · 
que se establecen con el resto del establecimiento por 
el interior del mismo. Finalmente, en Ja S : cción sani· 
taria estaran los estables y corrales hacia su parte oc
cidenta l, que es por Ja que tendra acceso el ganado 
enfermo; y hacia el -Este estaran situadas las na ves de 
degüello y demas dependencias. 

Cònstrucciones de caracter auxiliar o complementa
ric, como son : servicio ferroviario, red de desagües y 
dotación -de a·gua, etc., ha ran del nuevo Matadero un 
establ ecimiento modelo. 

Del presupuesto de contrata, 7764900'48 pesetas, 
restan sólo por invertir 153758'60 pesetas, y aunque por 
la carestia de los materiales de construcción habra de 
ampliarse el presupuesto en 500000 ptas. y luego agre
gar para Jas iostalaciones mecanicas de todas clases, 
alumbrado, etc. , alrededor de tres millones y medio de 

empezó tributando ferviente aplauso a los Congresistas 
y mostrandoles su simpatia por la meritísima labor que 
realizaban . cConsagraos-dijd-al estudio y fomento de 

-todo cuanto pueda contribuir al adelanto y progreso del 
país ; cultivad vuestra Iengua, el milenario y venerable 
emkero, jugo apreciadísimo del tesoro de la Humanidad, 
que habéis recibido de vuestros padres y debéis legar in
cólume a vuestros hijos; estudiad vuestra historia para 
:no 'degenerar nunca, para emular· con noble empeño las 
hazañas de vuestros antepasados ; mejorad · vuestros 

. ca mpos, acrecentad v.uestras industrias, dilatad vues
tro comercio , enriqueced el emporio de vuestros va
liasos haberes en artes y ciencia s, y tonificad cada vez 
mas vuestro vigorosa caracter con las santa s austeri
dades de la moral. Para tan nobles fine s, pedid los 
.auxilies del cielo cuando estéis postrades ante Ja ben
dita Patrona de Guipúzcoa, María Santísima de Aran· 
zazu, y para esa labor contad siempre con mis simpa
tías mas vivas, con mi decidida apoyo, con todo el 
entusiasmo de vuestro Rey, que os ap laude y felicita ~ 

como os aplaude y fel icita España entera.• 
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América 

·srasii.-Nuevos yacim~·entos de salitre.-Según una 

con!Unicación dirigida a la Sociedad nacional de Agri
cultura del Brasil, se han descubierto en el Estado de 
Piauhy, yacimientos de salitrè que oéupan una ·superfi
cie de 600 kilómetros cu·adrados. 

La proporción de nitrato de potasio de e&te salitre 
es de 80 %, lo cua! permitiría aplicarlo directamente a 
la agricultura. Este yacimiento se balla situado a 60 ki
lómetros de Cratheos, en un paraje unido· por ferroca
rril al puerto de Camocim, distante u nos 300 kilómetros. 

Chile.- Ferrocarriles en 1917 . -Las principales 
obras lerroviarias fueron las siguientes : continuación 
del ferrocarril de Púa a TraÍ · · 
guén, de .38 km. de longitud, 
cuyos trabajos se iniciaren el 
20 de enero de 1916; las del 
ferrocarril de Lumaco a Ca
pitan Pastene, que fueron ini
ciadas en noviembre de 1913 
y terminadas y entregadas· al 
servicio público en los prime
res días de enero último: las 
del ferrocarril de Linares a 
Colbún, cuya longitud es de 
34 km., que fuer'on iniciadas 
en octubre de 1909: y la con- · 
tinuación del ferroca rril de 
Iqu·ique a P·intado, que se ini
ció en ' 1914. Entre las cilatro 
líneas indicada s, la longitud de 
los f.,rrocarriles en construc
ción asciende a 215 km . 

Perú.-Estadística minera. 
-El Boletín del Cuerpo de 
lngenie,ros de Montes del Perú 
ha publica do en s u número 86, 
la estad ística minera de aquel 
país relativa al año 1916. 

Cróníca general 
La mariposa de la col,.:_ Los lepidópteros, numeroso or

den de insectes conocidos por el vulgo con el nombre 
de mariposas, y cuya denominación científica, dada por 
Linneo, significa alas escamosas , por el polvillo que ie

·cubre estos órganos, al cua! deben sus colores, casi 
siempre brillantes y vives; son, a pesar de su belleza, 
seres con frecuencia perjudicia'les, especialmente en el 
primer període de su complicada metamorfosis, en es
tado de larva u oruga, en el que suelen constituir temi
bles pla-gas para la agricultura . 

'Los brillantes papilios, los majestuosos pavones, 
las singulares calaveras, origen de extrañas supersti
·ciones; todas las mariposas tras de las cuales lo mhmo 

cor-re el niño , atraído por la 
belleza de sus colores, que va 
el entomólogo, en busca de un 
ejeinplar notable con que enri
quecer su colección, han ·sido 
vulgares gusanos (este nom
bre suele darse a las orugas 
por · s u aspecto anillado y for
ma'· prolongada, · aunque no 
tengan · nad a de común con los 
seres que pertenecen al tipo 
así denominado); gusanos re
pugnantes y voraces, temido 
azote de mucbas"planta·s. Ape
nas s i en est e o rd en· ·pueden 
encontrarse inas que los bene
ficiosos gusanos de seda, para 
no com.pï·enderlo en una ge·
neral reprobación, si no fuera 
también porgue la hermosura 
que alcanzan 'las mariposas al 
salir de s u estado de crisdlt'da, 
ha ce olvidar con frecuencia los 
destrozos que ·ocasionaren an
tes de fabricar su capullo, cri
sol donde parecèri purificarse 
de s us pasada s fechorías : 

Entre los lepidópteros - de La guerra europea ha oca- · 
sionado en el Perú una alza 
muy notable en el precio de 

· Orugas de Pteris devorando ho jas .de capuchina nuestras comarcas· son comu · 

los minerales: así el cobre electrolítico se cotiza a 126 
libras peruanas la tonelada (la libra peruana vale apro
ximadament e 25 pesetas) precio no alcanzado dèsde 1855; 
la plata, a 4'31 1. p, el kilogramo, predo no igualado 
desde 1906, y los minerales de tungstenio ~o habíaalle
gado nunca a s u precio actual, que es de 7'5851. p. ·cada 
unidad de acido túng.stico por foriela'da. 

A pesar de las dificultades que pr·ese'ntan los· fietes, 
la producción mineral peruana ·ba.llegado en 1916 a -un 
valor total de 8656178 1. p., contra 5929845 en 1915 
'y 4169307 en 1914, lo · que repr.esenta un aumerito de 
45'9% y 107'6% respectivamente:• ' 

Venezuela.- Cot/curso científic o.- La · Academ.ia e de 
Ciencias de Venezuela, acaba 'de abdr un :. concurs·o 
cienÚfico para adjudicar el pr~mio «Ceciliò '.Acosta>, 
que consiste en un diploma de ·lionor y · 2000 ·boií vares: 
El tema del concurso es el siguiente: '«<nd'ustrias 'explò
tables en Venezuela, medios de fomentarlas, estudies 
de los sistemas ·de crédito aplicables a su desarrollo.• 

.. nísimos los Pieris, pertene
cierites a la familia de los piéridos, suborden de los 
ropatóceros. Todos conocemos la mariposa · de la col 
( Pieris ·· brassicre;-~ blanca con manchas negràs en 

·los" extremós de las alas, y cuyas orugas, a¡;narillas 
con puntes negros, tantos perjuicios ·ocàsionan en las 
coles·· y en ·ot ras · crucíferas de · nuestras huertas. Si 
se· obser:vàn làs ·hojas de las plantas · donde se han 
pósado ·estos insectes¡ se distiòguen pequeños huevos 
·de color· amadllo, de los que salen las orugas, que 
empiezan' a ·devoni.nividamente las hojas que les sir
ven de sostén, ·basta dejarlas ro ídas y agujereadas 
a ·m·anera de encaje. En esta do de o ruga , tienen, · és ta 
y otras mariposas, · u·n enemigo implacable en los ÍC1teu· 
·mónidos, : pe'qU:eños 1nsectos him.enópteros, que de
posi.tari- SUS huevbS· dent ro de las larvas de . o trOS exa
podos, y al salir del húevo el diminuto ser, devora a su 
larva-haóitacion (IIiÉRicA, Vol. VI, pag. 313). Después 
·Cie p·asar tod·o el invie.rÍlo en esta do de crisalida, los Pie

ris de la col salen del capullo· hacia los meses de abril y 
de mayo, transformades en mariposas. En tal estado , 
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suelen viajar mucho, y ya aisladas, ya en grupos a veces 
hasta de un centenar de individues, se las ve _volar a fines 
de ve.rano, ignorandose elobjeto de estas emigraciones. 

A veces las oro-

bre otra clase de perjuicios y molestias. En efecto, l6s 
pelos. de que estan cubiertas son urticantes, cosa que 
ya observó el gran entomólogo Fabre (1), y su acción 

sobre la piel, pro
voca una serie de 
accidentes patoló
gicos, como der
matitis, prurito, 
hinchazón, for 
mación de ampo
llas, etc., si bien 
estos accidentEs si
guen generalmen· 
te·_ un curso benig
na, y se curau en 
breve, aunque . al
gunas veces pue
den dar lugar a 
complicaciones, de
bidas a la intro· 
ducción· concomi
tante debajo de la 
piel, de ciertos mi
crol:iios patógenos , 

gas de los piéridos 
se reúnen en núme 
ro considerable, 
atravesandojuntas 
los tab'ares de las 
huertas y hasta los 
caminos y vías fé
rreas. Brehm, en 
su Vida de los aní
males, cita un cu 
rioso hecho, ocu
rrido hace ya bas, 
tantes años, ·: que 
demuestra la ex· . 
tra9rdinaria pulu
lación de tales in
S( ctos. Un tren, en 
el que viajaba el 
sa bio h ú n g_ar o 
Dohrn, .que es. 
quien observó el 
caso, fué detenido 
entre las e stacio- Mariposa d~l género Pieris posada ,sobre una flor (Fots. f, Boyer) 

De este a~unto 
trató no ha mucho 
el doctor Avril, en 
comunicación a la _nes de B rünn y 

Pr~ga, por una cantidad enorme de lar vas de mariposas 
de la col, que al ser apla stadas por las ruedas de la loco
motora, y recobrir a és tas de una capa . grasienta, hieiè
ron que el tren patinara sobre los rieles, impidiéndole 
avanzar. _.Otr.o caso, analo
go y muy reciente, ocurrió 
en septiembre de 1917, . en 
la .com·arca . de. Lyon, don· 
de en Bellegarde dans 
l 'Aín, Jas oir u gas de Pieris 
detuvieron , por la misma 
causa, la maréha de un 
tranvía eléctrico. Se . cita 
también el caso de que en 
]a .. po,blación de Puy Lafa" 
yette (Alto Loira) las oru· 
gas llegar on a hacer intran
sitables varios caminos, y . 
hasta penetraran en gran 
número en muchas casas; y 
por último, _ se refiere que 
en el pueblo de Aiguilhe, 
tal fué la in:vasión de oru· 
gas, que obligó a algunos 
vecinos a apandonar mo
mentaneamente sus domi
cilies. Pa.recidos al Pieris 
de la col, son el [>ieris 
rapce, que ataca especial
mente al nibaiw; elP. napi, 
a las nabinas; elP.cr{ltcegi, 
a.los arboles, como pera les, 
ciruelos, etc.; y otros va
¡-ios. 

Asamblea de Medicina de París, en la cua!, después 
de estudiar el curso de esta dolencia, aconseja· para 
su tratamiento y curación_, las lociones de agua yoda~ 
da,· a la que se !e haya adicionado formol. 

Las variaciones periódicas 
- rapidas del magnelismo terres
tre.-En la sErie de magne
tógr&fos de g~an sensib( 
lidad inst a la dos en el Ob· 
servatorio magnético de 
Misaki, que níandó cons
truir en 19C9 el Gabier
no · japonés, se registra· 
ron desde . principies de 
1910 hasta abril de 1914, 
las n::as pequeñas variacio
nes del magnetisme terres
tre, y de la multitud de do
cument os acumul a des aca
ba de deducir M. T. Tera· 
da cierto número de inte
resantes conclusiCJnes ge
nerales, que ha da do a to
nocer en el journal o f the 

Se ha averiguado que 
las orugas de los piéridos 
ocasionau también al hom· 

Huevos y orugas de Pieris brassicae (ma ri posa de la col) recién 
salidas del capulla 

(I) Va que nombramos al 
Homer o de los insectos, no esta
ra fuera de Jugar indicar el hecho 
de que, después_. de haber si do 
objeto de los màs· entusiasticos y 
justos elogies, algunos naluralis
las tratan ti oy s u obra C(>n apasio
nado desdén, sin ~uda porque no 
se avienen con lo que escribió so
bre las teorías evolucionistas, es: 
pecialrrienle en lo que se rdlere a 
la herencia. 
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College of Science, de Tokyo (Tomo XXXVII, n. 0 9). 
El período de las pulsaciones magnéticas observadas 
no tiene un valor estrictamente definido; varía cerca de 
unos 20 segundos en una hora, y no es exactamente 
constante, ni aun en una serie de pulsaciones coheren
tes. Durante el día predominan ondas magnéticas de 
períodos que varían desde medio minuto a un minuto, 
mientras que durant e la noche, son muy frecuentes pe
rlodos mas largos, desde 1'5 a 2'5 minutos: puede obser
varse en la frecuencia de las pulsaciones magnéticas 
una periodicidad de 25 a 30 días. 

La componente vertical de las ondas es una repro
ducción reducida de la componente N-S, con excepción 
del retardo de fase; cu.anto mas corto es el período. 

mas notable es la reducci_ón de la amplitud, as i como el 
retardo de fase. 

El azimut del campo magnético de pulsaciones recti
líneas experimenta una notable variación diurna, pre
sentando algunas horas antes de medianoche desvia
dones maximas con respecto al meridiano . El campo 
perturbador es generalmente mas o menos rotatorio, y 
el sentido de la rotación presenta una variación semi
diurna. La rotación en el sentido de las agujas de un 
relo j es mas frecuente du r'itnte las horas comprendidas 
entre la salida del Sol y mediodía, así como entre la 
puesta de este astro y medianoche, mientras que la ro
tación opuesta ocurre con mas frecuencia en las demas· 
ho ras. 

Los resultados observados pueden sin duda explicar
se por las fluctuaciones de la corriente eléctrica hori
zontal que existe en la atmósfera superior, y es C'ausa 
de la variación diurna del magnetismo terrestre. M. Te
rada indica dos órdenes divergentes de consideraciones 
teóricas, que pueden explicar el fenómeno en cuestión: 
uno esta basado en la hipòtesis de la simultaneidad del · 

fenómeno en una e ... tensa area, y el otro en la hipòtesis 
de una naturalesa progresiva de las pulsaciones; sin 
embargo, ciertos .liechos parecen muy opuestos a_ _e,sta 
últim a. .,-; 

Si la simultaneidad llega a ser confirmada universal
ment e, entonces el fenómeno podra sin duda atribuirse 
a la fluctuación de la corriente atmosférica, lo mismo en 
su intensidad que en su localizaet"ón, y las fluctuaciones 
sedan probablemente debidas a una oscilación mas o 
menos vertical de porciones limitadas de la at.mó&fera 
superior. Y en este caso, se tendría en el fenómeno 
de Jas pulsaciones magnéticas, una prEciosa guía para 
el estudio de las condiciones físicas de Jas regiones de . 
la atmósfera superior, que se balla fuera del alcance 
de los ordinarios medios de investigación, y quiza para 
seguir Jas variaciones horarias diurnas que tienen 
Iu gar· en la parte mas lejana de nuestra atmósfera . 

Procedimiento para la separación de materiales de diferente 
densidad.- La separación de materiales de diferent e 
densidad por medio de un líquido que Ja tenga m·ayor 
que la del mas ligero de estos materiales y menor que 
la del mas pesado, no se ha aplicado en gran escala 
para la separación de las gangas de los minerales o 
para ellavado de carbones; y su empleo se ha limitado 
a trabajos experimentales de laboratorio o a la com
probación de cribas, clasificadores, etc., habiéndose con 
fncuencia utilizado una solución de cloruro de zinc 
para separar el carbón, de las materias pizarrosas y 
de ot ras sustancias, que lo impurifica n. 

Aigunas dificultades que son muy difíciles de vencer 
en la practica, ha n impedido el desarrollo comercial 
de tales soluciones para trabajos en gran escala; difi
cultades que son de orden científico y económico, ya 
que el coste de disoluciones de sustancias qu imicas 
de mucho peso especifico es muy elevado, y, por otra 
parte, es practicamente imposible hacer que desapa
rezcan del carbón los vestigios de las sustancias quí · 

micas empleadas. 
Según The Coal Age, de 11 mayo último, se ha en

contrado que una mezcla de agua y arena fina, manteni
da en est ad o de agitación, posee cualidades de selección 
analogas a las de una verdadera disolución, y en el la los 
cuerpos de mayor peso especifico que la: mezcla contiene 
se iran a fondo, y flotaran los mas ligeros, por lo cua! 
una mezcla de est a clase podra obrar como un flúido 
capaz de separar el carbón de sus impurezas. Con arena 
procedente de ganga de hierro magnético y agua,· se 
obtiene una mezrla -de suficiente peso especifico para 

que en ella floten el cuarzo, caliza, feldespatos y otros 
minera les. También pueden emplearse ciertos materia
l es pesados, como galenas concentradas, cobre metali
co y otros, para obtener con el agua meztlas de mucha 
densidad, que pueden utilizarse para la separación me
canica de minerales de diverso peso especifico. 

Pérdidas de buques de guerra.-El cuadro estadístico, 
que publicamos en la pagina &iguiente, contiene basta_ 
junio del corrien te año las relaciones que han aparecido 
en distintos volúmenes de IBÉ RICA referentes a buques 
de guerra perdidos durante el curso de la guerra actual. 

Estas curiosas listas, formadas por publicaciones 
. técnico-profesionales de marina, con los pocos . da tos re
cogidos de los centros oficiales y de la prensa neu
tral y b eligerante, resultan siempre incompletas por 
las explicables razones militares q'ue mueven a los Al
mirantazgos a no ·dar cuenta explícita de las pérdidas 
navales, a fin de. no suministrar con ello útiles informes 

a ~us adversarios. 
La deficiencia sube de punto en los datos referentes 

a la guerra submarina, y al número .de sumergibles 
destruídos. En nuestras !i&tas solamente hemos indica
do las pérdidas bien ·comprobadas y del dominio públi
co, pero deben ser necesariamente mayores que las 
señaladas, como corresponde a la larga duración e in
tensidad que la guerra submarina ha alcanzado, a los 
mares en que operan los numerosos submarinos en 
todas las estaciones, y a los medios de defema pues tos 
en practica por los aliados. · 

Recientes noticias inglesas hacían ascender a 150 

los sumergibles perdidos desde el comienzo de la gue
. rra submarina, sin que esta noticia haya tenido confir

mación de parte de los centros alemanes, que estiman 
las pérdidas mas reducidas. 

En la adjunta lista es escaso el número de grandes 
unida_des hundidas, por no haberse enipeñado en los últi
mos doce meses, ninguna acción naval importante:. el 
peso de la cruenta lucha en .el mar ha sido soportado 
por los submarinos, las unida des ligeras y por la mari
na mercante militarizada en sus múltiples y heróicos 
servicios de crucnos auxiliares, transportes, convoyes, 
buques-patrulla, lanzaminas, buques hospitales, etc., 
extremo en que las estadísticas aparecen también in
comp:·etas. 

000 
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Buques de guerra perdídos en el conflícto actual y causas de la pérdída (*) 

(Desde junio 1917 a]unio de 1918) 

Los siguientes datos y características estan tornados de The Fleel Annual and Naval Year Book 1916; de Taschenbuch der Kriegsflotten 
1914, 1914-15, y de Revistà General de Martna, enero y julio 1918 . . -

Ti_po _ y nombre fecha 
Desplaza- Velocidad 

' d~l barco d_e cons- Causa de la pérdida Localidad fecha 

trucción 
rniento mi llas 

!NOLA TERRA 
Cru c. p. A ri ad ne 1900 li 000 

I 
20'5 Torpedeado Canal de la Mancha 25 7 17 

Cru c. a. Drake . 1902 14100 23 Torpedeado Costa de Irlanda 2 10 17 
Cañon. Hazard 1894 I 070 19 Colisión Canal de la Mancha 28 I 18 
Cr"uc. Bri/liant ·. 1893 3600 19'7 Ataque Ostende Costa belga 23 4 18 . 

Cru c. Sirius . 1892 3600 W7 Ataque Ostende Costa belga 23 4 18 
Cru c. T!¡etis . 1890 3600 18 Ataque Zeebrugge Costa belga 23 4 IS 
Cru c. 7nhige/}ie. 1890 3600 18 Ataque Zeebrugge Costa belga 23 4 IS 
Cru c. • ntreptd . . 1890 3600 18 Ataque Zeebrugge • Costa belga 23 4 18 
Cru c. Vtndictive . 1897 5750 20 Ataque üstende Costa belga lO 5 18 

Adern:is: 4 monitores, 27 contratorpederos, 9 subrnarinos; los cruceros auxiliares Otway (12077 t.); Readbreas (1313 t.); Newmarket (833 t.); 
uno tipò A/rica (12000 t. ); Champagne, Orama (12927 t:); uno tipo Saturn, Stephen Furness (1712 t.); Mechanician, Louvain 
(I 830 t.); Calgarian (17515 t.), y Moldavia; los transportes Aragon (9580 t.); Leasowe Cast/e (9737 t.); Armadale (6 ! 53 !.), y 
Gestrian (8912 t.); 9 dragarninas, 9 buques auxiliares, 2 buques-hospital, y 10 buquec-patrulla. 

FRANC lA 

Cru c .. a. Kleber. · . . . . ·¡ 1904 I 7 700 21 Choque mina Atl:intico I 27 .6 17 
Cruc. Chateaurenault . . . 1898 8000 24 Torpedeado Mar jónico 14 12 17 
Cruc. a. Corse . . . . . . - 24 I IS 

Adern:is los subrnarinos Bernou//i (550 t.); Diane (630 !.), y Prairial (500 t.); los transportes Dróme (2 I 73 t.); Para na (6 248 t.), y San Loren" 
Zl! (5 534 t.); 2 dragarninas, 4 buques-patrulla, 5 buques auxiliares y I torpedero. 

Acor. Slava •. . . . . ·1 1905 I 13500 17'7 
Cru c . a. Admira/ Màkaroff . 1908 7 900 23'7 

RUSIA 

En operaciones 
Choque 

Adem:is: 4 contrator"pederos, 3 torpederos, 5 subrnarinos y I lanzarninas. 

ALEMANIA 

Cru c . .. Comba te 
Cañon. Ebe; 1903 I 000 14 Incendio 
Subrn. UB. 23. 290 Interna do 
Subln. u. 30. 350 Intern ad o 
Subrn. u. 39 . 850 Internada 
Subrn. UC.35 . 540 Destr. por buque francés 
Subrn. u.• s6·. 900 Interna do 

Golfo Riga 
Cerca Reva! 

I sia Oesel 
Bah!a (Brasil) 

ferro! 
Holanda 

Cartagena 

Santander 

16 10 17 
30 3 18 

14 lO 17 
27 lO 17 
29 7 17 

3 8 17 
IS 5 18 
20 5 IS 
24 5 IS 

y otros 17 subrnarinos cuya pérdida es conocida. Adern:is 6 torpederòs, el crucero auxiliar .M.a de Frensburg (3000 t.), 19 dragarninas, 

I ·buque-hospital y los transportes Hindenburg y Dagblad. 

JAPÓN 
C1ntrat. Sakaki . · •. .. .. . f Torpedeado 

!TALlA 
Los dos cru ceros auxiliares Por/o-Maur icio y Sterope, y el transporle Valparaiso. 

Contra!. Wildfang . . . ·1 1909 I 
Ac: g. costa s Wien . . . . 1897 
Dread. Szent lstvan. . . . 1915 
Adernas: 2 torpede ros y I transporte. 

400 
5 600 

21370 

Cruc. p. ex-Bres/au . . . I 19!1 I 4550 

Cañon·. Beira . . . . . :f 1912 I 463 

28 
17 
22 

27'6 

13 

AUS TRIA 

Torpedeado 
Torpedeado 
Torpedeado 

TURQUÍA 

Choque mina 

PORTUGAL 
·Incendio 

ESTADOS UNIDOS 

Mediterr:ineo 

Adrhítico 
Trieste 

Adriatico 

lm bros 

1 11 6 11 

10 !O 17 
10 12 17 
10 6 18 

I 20 I 18 

1 11 11 11 

·2 confratórpederos, Chauncey (470 t.) y facob-fones (1100 t.), el subrnarino F. 1 (440 t. ), los transportes Antilles (6878 t.) , Tuscania (14384 t.), 
Cyc/ops (19700 t.), President Lincoln (18268 t .), Covington (16339 t:) y Florence. 3 buques-patrulla y 2 buques auxiliares. 

(•) .Yéanse las listas de pérdidas anteriores en IBÉRIC\, vol. III , p:ig. 37; vol. IV, p:ig. 229 y vol. VIII, p:ig. 166. 
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LA TRAVESfA AÉREA DEL ATLANTICO 

PosibiÚdad actuai del estableci:miento .dç una linea, 
aérea regular de transporte · de pas.ajeros entre Europa 
y América.- Varios medios y derroteros han sida pro
puestos para la travesía aérea del Atlantico, los cuales 
pueden resumirse.en los siguientes: Derroteros con es
calas de aprovisionamiento de combustible en alta mar 
(cualquier recorrido, situando prelíminarmente barcos, 
nodrizas en los puntos de escala); derroteros con es
calas en islas intermedias (Inglaterra-Islandia-Oroenlan
d i a- Labrador, Irlanda· Terranova, Portugal- Azbres
Terranova, Canarias-San Pablo-Brasil); derroteros sin 
escala de contínente ' • · 
a continente (Oalí
cia-Labrador, Oali
cía-Nueva Escoda). 

Cada uno de es
tos recorridos repre
senta ventajas e in
convenie'ntes distin
tos, pues -las escalas 
de aprovisionamien- · 
to, principalmente 
las de alta mar, no 
pueden hacerse sin 
riesgo de ' que la 
aeroriave sufra ave-

lho Seo 

fax, en Nueva Escoda (o Port Caledonia, que aunque 
situada en la isla de cabo Breton, comunica directamen.:.. 
te con la red ferroviaria continental, pasando el tren el 
estrecho de Canso en un cferryboat• ), y, por últirito, La 
Coruña y Port Caledonil!, distantes 3950 km., son la~ 
dos estaciones enlazadas directamente con las rectes'· 
ferroviarias continentales mas próximas en Europa y 
América. 

Para que sea posible establecer una comunicacíón 
aérea regular entre estos dos puntos a fechas fijas, es 
necesario disponer de una aeronave capai de récorrer; 

no sólo la di~tancía 

'loo• 

:" ? . .o, 
l~ J\'l.O'ft.S 

entre ellos (practica-: 
mente 4000 kílóme-

.. tro~), ' sino, · ademas, 
el camirio' recorrido 
por el viento en sen~ 
tido contrario duran
te el tiempo· que se 
empleè en el viaje en 
las condiciones · at;. 
mósfêrlcàs inas des
favorables que pue
dan pr~~entarse. 

. Hastà ·ra· fecha, 
I o s aètoplanos n 6 

rías que retrasen 0 La ruta aérea mas corta entre Europa y América del Norte han podido recorrer' 
imposibiliten la con- .. 
tinuacíón del viaje, y, al mis~o tiempo, el viaje directa 
de continente a contínente obliga al transporte de gran
des cantidades de combustible, que so1amente aerona
ves muy ,especiales pueden conducír. 

T~atan_dose de un viaje aislado, con· facultad de ele-:- · 
gir la fecha ~provechando .Jas mejores condiciones at
mosféricas, rualquiera de los derroteros indicados cabe 
dentro de lo posible, con mayor o menor probabilidad 
de·· buen éxito según la aero na ve emplead~, pero en es te .. 
cas·o la travesía sólo presentada un interés puramente de-.. 
portivo. Para implantar un servicío regular de comunica• 
dones aéreas,-es necesario que la travesía satísfaga otras 
condiciones que la permitan competir ventajosamente 
con la comunicación marítima, y éstas son principal .. 
ment,e: mínima duracíón del viaje y, por lo tan to,· su
presión de ¡;scalas, enlace directa de los puntos de par
tida y llegada con las ·rectes ferroviatias continentales 
europea y americana, regularidad en las fechas. de. los 
viajes, -riesgo mínima en ellos y coste del pasaje no ex" 
cesivo. Veamos si es posible cumplír .estas condiciones 
con las aero·naves actuales. 

La · menor distancia de continente a contínente 
es de, 3550 kílómetros .desde cabo Villano • (Galícia, 
E:spaña) a cabo Charles (Labrador, Canada); la esta
cíón ferroviaria del contínente europea mis prÒxi
ma: al americana es El ferro!, que dista. de cabo Char-

. les poco mas de la distancia anterior;: ·la estación del 
continente americana mas próídma al europea es Hali-

. sin escala, una dis-
t~n.cià superior a 1900 ·~~ · · · ~ur que s~ ~ .adn1ite l\ posi
btltdad de, llevando alltmtle la perfeccton ·cte las· carac .. 
tèrísticas aerodinamicas conqcídas, constrüir ap~tatos 

. ' . ' . \ 
especial es capaces : de recorrer 4 000 km.;· los cu~! es 
s61o en còndidortes ventajosas de vien to; podrían .ef~c
tuar hi travesía del Atlantico S.Ï!! escala. Por . lo ta*o, 
no es ace¡Aable la solucíón ·por · medi o de 'los · aero¡:iJa-
Iios. (V. IBÉIUCA, t. IX~ .P· 134). . :~ , 

·. Para los glo'bos dirigibles es muy diferente el pro
blema; su-radio de acción puede aumentarse casi ilimi .. 
tadamente en teoría,· allme·ntando ·el volum en (lo q~e no 
ocurre con los aeroplànos), y, al comenzar lli guerra ac
tuat ; se ha'n constrúídci en Aleo'lania: dirigibles · especia
le,s para lar gos recorridos, COI1JO los L 5 y 6, capaces de 
permanecer en 'el aire 120 horas, o sea cinca días, con 
velocidad de 95 km. pot hora, :efectuando un recorrido 
total de 11400 km~ Posteriormente se han construído 
super-zeppelines de 56000 metros cúbícos, en los que 
·se ·ha aten dido principalmente a aumentar la potencia 
ofensiva y la altura de navegación, los cuales alcanzan 
110 km. por hora de ve!oddad y pueden subir a 5000 
metros sacrificartdo una enorme cantídad de !astre. No 
es exagerado suponer que, sustítuyendo ppr combusti.,. 
ble toda la ca'rga de guer.ra y el !astre necesario para 
alcanzar: es tas gran des alturas, estos dirigibles podran 
recorrer con velocidad .propia mas de 12000 km.; na.,. 
vegartdo cinto 'días a poca' illtura·sobre el nivel del mar, 
con 100 km. por hora de velocidad . . 
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Para que una de estas aeronaves no pueda recorrer. 
los 4000 km. que separan a Europ~ de América, sería 
necesario que el viento en que navega recorriera en 
sentido contrario mas de 8000 km. durante los cinco 
días que puede el globo permanecer en marcha reco
rrido que no ha sidÒ registrada nunca en. el AtÍantico 
S.fgún los datos facilitados por el Observatorio CentraÍ 
Meteorológico. Por lo tanto, los viajes pueden haèerse 
en fechas determinadas, aunque, como oc~rre en la na
Vègación marítima, en oca·siones de condiciones atmos
fér icas muy desfavorables pudiera convenir modificarlas. 

Los riesgos de una travesía aérea de esta clase, en 
que el globo navega a escasa altura sobre el mary esta 
en comunicación radiotelegnifica constante con las es
tdciones de tierra y de los barcos que le avisau la situa
ción, intensidad y marcha de las ct"epresiones atmosfé
ricas, disponiéndose de toda Cíase de medios de 
s1Ivamento (paracaídas individuales, cinturones flotan
tes, botes salvavidas, etc.), no siendo de temer choques 
ni abord.~jes, pudiéndose determinar el punto exacta
mente por procedimientos astronómicos, inclusa con 
niebla (tan frecuente en las costas de Térranova), con 
aumentar muy poco la altura de navegación, quedan 
reducidos al mínimo como viajc: aéreo y no seran ma
yores que los que se corren en una travesía marítima. 

Partien do del supuesto de que se emplee un globo 
de tipo rígida (que es el mas conveniente para Iargos 
recorridos, por evitarse lliS pérdidas de gas considera
bles que sufren los de tipo flexible por la presión a 
que esta sometido, con una capacidad de 54000 metros 
cúbicos, cuyo coste s.~ra aproximadamente de 1000000 
de pesetas; el gas . de. una inflación seria aprovechable 
para un viaje de ida y vuelta recargando un 50 por 10Ò,· 

o sea que en cada viaje se consumirían aproximada
mente 40000 m.3 que importarían unas 40000 pesetas. 

Suponiéndose también una potencia económica de 
marcha en los mot.ores de 1000 HP. y unas sesenta 
horas de l!Jarcha como término medio por viaje, resul
tarían 60000 caballos-hora, que consumirían 20000 
kilogramos qe combustible y grasa, de unas 20000 pe
sdas de valqr, y. añadiendo otras 20000 pesetas por 
viajr, para personal y demas gastos, resultaria im total 
dc: 80000 pesetas ,como gasto medio de cada viaje. 

Los globos Victorüz Luisa y Schwaben, empleados 
por la «Hamburg Amerika Linie~ para transporte de 
viajeros en Alema,nia en el año 1912, conducían 20 pasa
jeros, ademas de la tripulación, y cubicaban 18 700 y 
17 500 metros cúbicos, respeclivamente. Un globo de 
54000. m.3 podria llevar sin dificultad 40 Pl\Sajeros, 
que, a 2500 pesetas por persona (precio no exagerado 
teniendo en cuenta que, empleando la travesía aérea la 
dnración del viaje se reduce. a dos o tres día~ co:O~ 
!Jl <Íximo cinco, y en co~diciones favorables ~:nos de 
dos, y que se esta _libre de las mol~~tias del mareo), pro
dúcidan 100000 pesetas o sea 20000 de gana.ncia ~n 
cada viaje. El capital podria ser de 2000000 de pese
tas (un millón para el. globo y otro para cobertizos e 
instalaciones en -Europa. y América) .con :lo q.ue, ha cien
do únicamente un viaje de ida y vuelta al mes, se obten-

dria un interés de 24 por 100 anual. No hay que adver
ti.r que este calculo no puede considerarse como exacto, 
y únicamente se expone para dar idea de que el probh~~ 
ma de la travesía del Atlantico es técnica y económica
mente factible en la actualidad. 

España es la nadón que goza de sítuacíón geogra
fica mas favorable para establecer la comunicacíón 
aérea entre Europa y América.-Basta mirar el croquis 
adjunto para notar la importancia excepcional que tiene 
la derrota La Coruña-Nueva York; con relación a todas 
las demas que pueden trzzarse a través del Afantico. 
En efecto, siguiendo este derrotem, los viajeros de 
cualquier punto del continente europea pueden trasla
darse por ferrocarril directamente al punto de embarque 
en el dirigible, y, recorriendo la mínima distancia por el 
aire sobre el mar, se encontrarían en el continente ame
ricana. En condiciones atmosféricas normales o favora
bles se podria descender en Nueva York, y, en caso 
contrario, en Port Caledonia o Halifax, continuando el 
viaje desde estos puntos por fert ocarril. A~n en caso 
de averí~ se podria descender en Terranova o dirigirse 
a las Azores: 

Ademas, desde el punto de vista me'teorológico es 
muy ventajoso este derrotero, porque desviandose algo' 
al S, es probable · encontrar zonas de calmas o vientos 
favorables para la ida, mientras que siguiéndolo a Úl 
vuelta es casi segura tener vientos del W que faciliten 

· el viaje. En cambio, partiendo de Irlanda, habría que 
desviarse demasiado al S para encontrar· vientos favo-
rables. . 

En España hay personal y medios materiales sufi
cíentes para establecer una linea aérea de comunica
dones transatlanticas.-Los detalles de un globo diri
gible de sistema rigido, analogo a los super-zeppelines 
de última modelo (1), alguna de los cuales ha sido cap
turado por el ejército francés, han sido minuciosamente 
publicados y son sobradamente conecidos por nues tros 
ingenieros para que su construcción s,c;a perfectamente 
posible en nuestra pa tria. La industria ·es pa Bola produ
ce ya telas cauchotadas, motores y todos los demas ele
mentos necesarios para la construcción del dirigible, 
en condiciones de perfección que igualan a las . mejores 
del txtranjero, y contamos con ingenieros españoles. 
competentísimos en aeronautica, como lo prueba el 
hecbo de que el nombre de uno de nuestros compa
triotas es llevado por los globos de tipo completamente 
original, empleados con preferencia en francia e Ingla
terra : los dirigibles Astra-Torres. 

La tripulación de un globo transatlantico podria 
estar compuesta de ~ · un comandante del globo, que 
tendria que ser piloto de dirigible¡ un oficial de derro
ta, que bastaria estúviera practico en viajes aeronauti
c'os y en la determinación del punto por medios astro-. 
nómicos¡dos pi/otos de altura y o tros dos de dirección, 
cuyos cargos pueden ser desempeñados perfectamente 
por pilotos aviadores¡ dos radiotelegra{istas; dos -moto--

(I) IBÉRICA, n.• 234, p. 13. 



154 IBER! CA 14 Septiembre 

rlstas, y dos mecdnicos ayudantes; todo este personal 
existe en España con pní.ctica suficiente para conducir. 
el globo y adiestrar a otras tripulaciones. Por ú'timo, 
hay también en España poderosa's compañías navieras, 
que, con muy pequeño esfuerzo, podrían acometer la 
realización de este proyecto en combinación con los 
servicios marítimos de sus flotas, que quedarían com
pl,ementados con la Iínea aérea, la cual, a su vez, podría 
contar con el ljUxilio de aquélla en caso necesario. 

R~sumiendo lo expuesto; todas las circunstancias 
son favorables para que España cumplà la · misión de 

inaugurar la comunicación aérea con América, miswn a 
que se debe considerar obligada por su historia y su · 
posición geognifica, evitando que, una vez terminada la 
guerra actual, vengan · d ~ I extranjero a aprovechar las 
buenas condiciones de nuestro slielo para . llevar a cabo 
una empresa que l<?s españoles podemos y debemos 
realizar. 

Madrid, sept. 1918. 

EMILIO HERRERA, 
Capitan de lngenieros, Piloto de globo libre, 

de dirigibles y de aeroplanos. 

EL VA L L E D E CARRI E DO (*) 

SU FLORA 

La formacíón de la flora de un país, de una nación, 
no es un puro entretenimiento mas o meiws científica, 
sin finalidad practica, según creen algunos. El conoci-. 
miento de los vegetales que espontaneamente crecen en 
una región, nos indica qué plantas podran cultivarse 
en ese país con mayor probabilidad de buen 'éxito. Un 
viajao, desconocedor del clima y ~tei-ren o que pisa, 
podra formarse idea muy aproximada de los rriismos 
dando un paseo y examinand o las plan tas · espontaneas 
del Jugar, u hojeando el catalogo de la flora locàl. La 
presencia en un país de ciertas plantas puede hasta 
hacer sospechar con fundamento Ja txistencía de deter
minados yacímientos minerales. Sin el conocimiento de 
la "flora de un pue-

esta llena de dificultades que no se preséntan en la flora 
. de otra nación. La vegetacíón de un país es función del 

clima y dei terreno del mismo; y siendo el clima de Es
paña tan distinta en sus diversas regiones, necesaria
rttente han de ser mi.Iy distin tas las floras de dos apar
tadas provincías, y · aun a veces las de dos provincías 
limítrofes; Santander ·y Palencía, por ejemplo, de condi
ciones climatológicas tan diversas. •La triste aridez de 
las estepas, a las que caracterizan los vestigios propios 
de ' la muerte, contrasla singularmente con la fertilidad 
y galaimra de las comarcas círcundantes; y aun dentro 
de estos pequeños desiertos que excitan el reclierdo del 
Africà y· Arabia, se presentan verdaderos oasis donde 

se ostenta toda la 
blo, no podra nunca 
aprov.echarse debi-· 
damente. la. riqueza 
farmacéutíca. ve ge
tal, capítu.Jo de in
gresos muy impor
tantes en muchas Io
calidades. Ap art e 
del interés puramen" 
te cíentífico que una 
flora ·regional local 
tiene para la Batani
ca general y para la 
.Geografía Botanica, 
podrían enumerarse 
otros muchos bene- Un prado carredano con sus tlpicas vacas 

magnificencia de 
una vegetacíón po
derosa• (1). A la 
vista de las nieves 
del Mulhacen, se dan 
en las costas- grana
dinas extensos caña
verales, propios de 
los trópícos, el algo
donero, . la batata, 
hasta el cafeto lleno 
de frutos en ene
ro (2¡. Es, pues; un 
caracter peculiar de 
la flora española el 
de los grande~ con-

ficios que .tales tra-
bajos traen consigo, siendo uno de ellos la satisfaccíón 
que experimenta el aficionado botanico cuando, al re
carrer un campo, encuentra por doquier tantos amigos 
cuantas son las plantas conocídas, a las cuales saluda y 
por cuya prosperidad se interesa (1). 

Mas la formación de la flora . completa de España 

(•¡ Véase IBÉRICA, núm. 235, pag. 75. 
(I) Revista Calasancia, agosto 1915 y marzo-abrill916. 

trastes, pues aunque 
éstos se observan también en otras nacíones, son en 
menor número y como una excepeión, y casi siempre 
debidos a los prolijos cuidados de la mano del hombre. 

En .n!alidad, no hay· verdadera flora natural y ca-

(I) Resefia geograflca y estadística de Espafia, pag. 402. (Minis
terio de lnstnicción Pública, 1912). 

(2) · Caracteres .de. la flora española. Laguna. (Conferencia en 
el Ateneo de Madrid.) 
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racterística de España: hay flora exclusiva de Andalu
'da, de Castilla, etc.; al conjunto de es tas fi Jras llamase 
.comúnmente Flora española: 

Merced a e;ta variedad de floras y riqueza de vege
tación, España ha sido siempre el país escogido por los 
botanicos para sus estudios y excursiones. Linneo, el 
padre de la Botanica, llamó a . España la India de 
Europa. 

Tratar un solo hombre de formar la flora completa 
de España, es una obra ciclópea, cuya sola idea espan
ta al mejor botanico: debe 
empezarse por la formación 
de floras regionales y aun 
locales, de donde se toma.ran 
después los datos seguros 
para la magna empresa in
tentada por Cavanilles, Col
meiro, Laguna, Cutanda, 
Lízaro, Willkomm, etc. Por 
eso considero como muy pa
triótico y laudable el esfuer
zo de los F'rofesores de este 
Colegio, sobre todo en los 
últimos años, parà formar 
la Flora carredana, que 
ofrece no poco de singular e 
interesante comparada con 
las fi o ras de otras regiones. 
Hem o s recorrido durant e 

. varios años y en distintas 
. épocas, muchàs veces casi 

Pnr sus condiciones de clima y aspecto de la vege
tación, !acosta cantabrica española y el Valle de Çarrie
'do pertenecen a la región de los bosques boreales. 
Como caracteres de la flora: de esta región, señala el 
señor Lazaro (1): Hay especies arbustivas y arbóreas de 
boja caediza, como sauces, chopos, hayas, robles, cas
taños, alisos, ol mos, abedules, hoj aranzos, arces, tilos, 
fresnos, avellanos, mostajos, alerces, etc.; hay también 
en esta flora arboles de boja perenne de las· familias de 

.las abietaceas y taxaceas exclusivamente, como tipo, 
abeto y algunos pinos. Sus 
arbustos mas característicos 
son abedules enanos, ace
bo s, groselleros, enebros, 
agracejos, enddnos, majue
los, etc. Abundan matas le
ñosas, como arandanos, bre
zos de talla pequeña, esca
jos, etc. Predominau las gra
míneàs rizocarpicas, que dan 
Jugar a los.· prados natura
l e s y permanentes, y los 
helechos, aunque no lleguen 
a adquirir gran talla. 

todos los montes, laderas, 
regatos, bosques y prados. 
Otros botanicos mas compe
tentes o mas afoJtunados 

Valle de Carriedo. Tipo de pasiegas con sus cuévanos . 

Limitandonos ahora a la 
flora carredana o cantabrica 
(que casi son las mismas}, 
hemos de decir que efecti
vameiúe la vegetación domi
riarlie es la de ros bosques 
boreales, per o que tiene 
muchos puntos de contacto 
con la flora de la región 
mediterranea y algunos ca
racteres típicos suyos. 

habrían seguramente encontrada especies cuya exis
tencia ni siquiera sospechamos; pero podeinos estar 
seguros de haber catalogada las plantas mas comunes 
y mas características del Valle de Carrieào. 

Como la lista de las· plantas carredanas, con sus 
nombres latinos y Ja monotonía de 'los cahílogos, sería 
molesta y enojosa para la mayor parte de los lectores 
de lBÉRICA, cuyo · fin es la divulgación científica, nie 
limitaré boy a señalar las partièularidades de la vegeta
ción carredana, dejando· para otros artículos enumerar 
las especies mas caracte~ísticàs¡ no en fòrma de catalo
go, sino agregando a su descripción algunas notas úti~ 
les, que creemos seran de interés para la mayor parte 
de los lectores. 

* * * 
Bbtanicamente considerada, puede figurarse Euro

pa dividida en tres regiones, caracterizadas por su 
vegetación: región mediterranea, región de los bosques 
boreales y región artica; a las cuales puede agregarse la 
región esteparia o desértica, que en manchas mas o 
menos grandes, y siempre aisladas, aparece en Rusia, 
Hungría y España. En nuestra patria se encuentran 
reunidas todas estas regiones botanicas. 

··· Debido a la benigna temperatura y constante hume
dad, la vegetación del Valle de Curiedo es exuberante 
y lo invade todo, pues faltan en absoluto las rocas pe
ladas y Jugares desprovistos de verdura, que tan to 
abuildan en las Castillas y que dan a esas planícies su 
fisonomía característica. ·Mas la constancia, monotonía · 
·o pocas alternativas de temperatura, hacen que no sea 
muy variada su flora. A lo que yo creo, no pasan de 
mil quinientas las especies; pero se encuentran ejem
plares de la mayor parte .en cualquier sitio. A causa de 

.la benigna temperaturà, el eucaliptus, el granado y el 
naranjo son subespontaneos¡ pero no se suma el calor 
suficiente parà la maduración de sus frutos. La hume
·dad constante excluye de est e V dlle las plan tas propias 
de terrenos secos, como son los Erigeron y Gnapha
lium, que son una plaga en los campos castellanos, 
sobre todo en los meses mas s ecos del año, pues pro
,videncialmente estan recubiertas de una especie de pe
lusa para impedir la evaporación del agua de sus jugos, 
que no puede ser compensada con la absorción de la 
escasa humedad de la atmósfera en los meses estivales. 
En algunas sequías prolongadas (¡un mes sin llover!) y 

(I) Botànica descriptiva, tomo 2 °, pag. 968. 
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en sitio arenoso, he encoptrado el Gnaphalium mi
Jlimum, muy raquítico y con escasa pelusa. 

Contra lo que ¡:.arece debía suceder, son relativa.!. 
mente raras las plantas acwiticas, pues son también 
muy raros los sitios pantanosos, debido, como se dijo 
en olro artícu'o, a Ja permeabilidad y poco fondo del 
terreno, que obra a manera de un filtro de grandes 
porcs. Planta$ carredanas exclusivamente acuaticas son: 
Lemna major, Rañunculus jluviatilis, Alisma planta
go, Sparganium ramosum, Typha angustifolia y Po
tamogeton natons, con algunas alga~ .. Piantas semiacua
ticas; o de terrenos pantanoso~, son, ademas de varios 
musgos y Iíqucnes, Drosera rotundifolia, Pinguicula 
vulgaris, Eriophorum angustifolium, varias especies de 
Viola, Narthecium ossijragum, Hydrocotyle vulgaris, 
lllecebrum verlicillatum, Iris pseudoacorus, Nastur
tium, y pocas mas. 

Son muy abundantes y variad.as las familias de Or
quidaceas, que pululan en los prados desde abril a no
·viembre, sobre Iodo en los muy calizos y expuestos al S. 

En los prados, que forman Jas dos terceras partes 
dei.Valle, crecen inmensa variedad de gramíneas rizo
carpicas, acomp <: ñadas de Trifolium y las inseparables 
crucíferas, umbelíferas y compuestas. Fuera de los pra
dos, no son escasas Jas labiada~¡ pero no se delata su 
presencia por el penetninte aroma que en general acom
paña a estas planta~ y que es tan típico de los montes 
y sitios secos de Castilla¡ y es que la mucha humedad y 
la falta de calores estivales impiden a dichas plantas 
elaborar los éteres aromaticos que son Ja causa del 
agradabilísimo perfume de los romerales, tomillares y 
cantuesares de Burgos, Palencia, Toledo y Guadalajara. 
La misma observación puede hacerse respecto de plan
tas olorosas perteriecientes a otras familias botiínicas. Y 
lo mismo cabe decir de los alcaloides y principios acli
vos de las ·plantas medicinales. El orégano, Ja milenra
ma, fa manzanilla, etc., no manifiestan sus perfumes 
sino son· estrujadas entre los dedos stis !Íojas u flores¡ 
Ja cicuta, el heléboro fétido no manifiestan su hedion
dez, si no son también machacadcis o estrujados¡ y la 
conina de la cicuta . carredana no de be ser niuy activa, 
pues he visto muchas veces a las vacas corner impune
mente dicha planta virosa. El culantrillo, la celidonía, el 
liquen islandico (que aquí.llaman bàtsamina), la cen
taura y la sanguinaria, constituyen casi toda Ja materia 
farmaceutica vegetal en este Valle. 

Pero Jas desventajas de las labiadas y inedicinales 
quedan largamente compensadas con Ja abundanda de 
gramíneas, que se desarrollan con grandísima facilidad, 
no udgen· molestos cuidados, y constiÍiiyen umi riqueza 
inapreciable. · 
_ El Ilamado monte baja, que se encuentra en las fal
_das de las mòntañas, a veces solo, y casi siempre acom
pañando al monte alto, esta formado por brezos (muchas 
espeCies de Ericas), arandanos, argomas, helechos hasta 
de un metro de altura, acebos, majuelos, madreselvas y 

. Clematis, que en los bosques es pesos se enredan a los 
rabies y alisos, adquiriendo una longitud de mas de di~~ 
metros. 

La buena temperatura y abundante humedad de la 
primavera, verano y parle del otoño, prestan condicio-. . . .. 
nes muy favorables para el desarrollo de buen número 
de talofitas, sobre todo en el monte bajo, en el que a 
los factores apuntados se une Ja gran cantidad ~e 
humus y tierra vegetal formada por la putrefaccióll de 
las ho jas de brezos Y. argomas: he podido compro bar la 
existencia de casi todas las e3pecies que B. Lízaro des
cribe en su obrita cHongos comestibles y venenosos• 

Estos mismos factores hacen que las criptógamas 
vasculares prosperen en cualquier siti o, viéndose por do~ 
quier desde el di minuto culantrillo hasta el helecho hem~ 
bra, que llega a adquirir el tamaño y aspecto de arbusto. 

A pesar de la <xuberancia de la vegetación, son muy 
raras las plantas parasitas¡ no he encontrado mas que la 
cuscuta y.la epifita Lathra.f!a squamaria sobre las raí-
ces dei chopo y roble. . 

La altitud, aun dentro del Valle, ejerce marcada in
fluencia sobre la vegetació.n¡ en un desnivel de 5SO m., 
que es 1a altura del Jiniro con relación allecho del Pi
sueña, se notan bien marcadamente tres zonas distintas 
botanicamentr¡ a un que creo que no es la altitud la causa 
única de êste fenómeno, sino que influye grandemente 
la clase del suelo y el estado del mismo. 
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Las tres zonas botanicas del vall e carredano 

La flora de la zona 1.a se reducea musgos, helechos, 
gramíneas, brezos de talla pequeña, deis especies de 
liliaceas (Ornithogalum y Scilla) y algünas variedades 
de violetas: faltan en absoluto arbustos y arboles. El 
suelo de esta zona, que, co¡no dije al hablar de la geo
logía del Valle, presenta caracteres de antiguos glacia
res, esta formado por cantos de acarreo y areniscas con 
poca arcilla, y no se presta para la vida de los arboles 
ni arbustòs, y en general de plantas con raíces algo 
profundas. 

L¡,¡ flora de la 2.a zona es muy variada¡ casi las tres 
cuartas partes de la Flora carredana se encuentran en 
esta zona, constituída por bosques, sierras. y algunos 
prados. 

La zo11a 3.a, región del Valle propiamente dicho, 
presenta todas las plantas carredanas: es muy abrigada, 
y en ella muchos arboles de hoja caediza se ven verd.el> 
todavía en diciembre. Es un prado continuo. 
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Los bosques espesos que hay en la zona 2.a, y que 
desgraciadamente van desapan:ciendo, estan formados 
por robles, hayas, hojaranzos, manzanos y cerezos sil
ve~tres, alisos y fresnos. En los solos y pequeños bos
ques del fondo del Valle, se ven, ademas de estos arbo
les, chopos, alamos, castaños, arraclanes, castaños de 

· Indias, nogales, eucaliptus, bambús, etc.¡ en el monte 
bajà de estos bosquetes se hallan saúcos, yezgos, zar
zas, mimbres, aladiernos (Rhamnus Alaternus), endri
nos, majuelos, sanapudios (Cornus sanguinea), etc. 
faltan en absoluto representantes espontaneos de la fa
milia de Jas taxaceas y · abietaceas, igualmente que los 
pinos, arboles que, según el señor Lazaro, son uno de 
los caracteres de la flora de los bosques boreales. Sin 
embargo, enjardines prosperan como .en clima propio 
los cedros del Líbano, los abetos (incluso el pinSapo), · 
los tejos, y hasta la Sequoia gigantea de California:- ·· 

. To do el año aparec en constantemente. verdes el fon
do del Valle y his laderas de los montes circundantes, y 
aun las crestas de los mismos. Mas a pesar de esta 
hermosa monotonía, la vegetación ofrece, en las distin~ 
tas épocas del año, aspectos muy diversos, y produc.e 
siempre al viajero impresión muy agradable. Al verde- · 
amarillento de los meses de diciembre, enero y febrero, 
sucede eihermosísimo verde esmeralda de marzo, abril 
y mayo. Aun en pleno invierno, les basta a los prados 
dos días de sol para que luzcan sus preciosos trajes 
blanco y amarillo de las margaritas y dientes de león, 
en febrero y marzo ostentan el amarillo de los ranúncu
los y narcisos¡ en abril y mayo el encarnada de las · 
Orchis maculata; en junio y julio el gris amarillento 
de la yerba madura¡ en agosto, septiembre y octubre el 
verde manzana de la yerba que retoña: siempre bien 
vestidos y engalanados. Los bosques se visten de tris-

teza en diciembre, y solamente el heléboro verde, rom'
pe el letargo invernal, pues ya a fines de diciembre 
ostenta sus flores verdes, que se ven hasta fines de fe
brero: en marzo y abril se abren las yemas y brotan las 
hojas, y se percibe gratísimo . olor producido por los 
amentos de unos y las flores de otros¡ en mayo, junio y 
julio se ven colgando de los troncos grandes racimos 
de flores producidos por las madreselvas y Clematis 
enredadas en los añosos arboles. Las sierras, siempre 
verdes, ostentan narcisos, violetas, pensamientos, esci
Jas, liliaceas muy · variadas, etc. Los arroyos estan de 
gala durante Ja mayor parte del año con sus algas y ra
núnculos acuaticos que, siempre cubiertos de agua, 
sacan en junio su cabecita blanca formada por delicada 
flor¡ sus acoros amarillos, berros, espadañas, carrizos, 
en mayo y junio¡ y sus bosquecillos de Spiraea u/ma
ria, la hermosa reina de los · prados, de Eupatorium 
cannabinum y de Angélicas en los. meses de verano . 

* * * En resumen: la vegetación del Valle de Carriedo es 
exuberante todo el año. En su flora predominan· las 
yerbas y matas¡ los arboles son todos de zonas templa
das, y prosperan los de zonas tropicales. Entre las yer:. 
bas dominan, p:>r su abundancia, las gramíneas¡ por su 
riqueza y variedad se disputan el mando las compues
tas y crucíferas. Tiene pocos caracteres comunes con 
la flora de las Castillas, y varios puntos de contacto 
con la de la región mediterranea. Esta bien . incluída ert 
la flora de los bosques boreales de Europa¡ pero le fal
ta el caracter de los tejos, abetos, pinos y enebros, que 
abundan en esa región, y difiere de ella por sus plantas 
subtropicales. 

BENJAMÍN NAVARRO, SCH. P. 

Villacarriedo (Santander). 
Licenciado en Ciencias. 

HIDROLOGÍA MINERAL IBÉRICA 

AGUAS MINERO-MEDICINALES DE TONA 

Los estudios de hidrol'ogía mineral desde el punto 
de vista genésico estan muy atrasados en España, _por 
no decir que estan por hacer. Còntadísimos son los 
manantialés de aguas minerò médicinales de los que 
se hait practicada los reèonocimientos precisos para 
fonnalizu racional y científi<:amente el proceso his
tórico de determinadas aguas, d·e conformidad con la 
constitución del terreno, época de su formación, agen
tes geotectónicos influytntes en la modificación estrQc
tural del subsuelo, elementos mineralogenésicos que 
las acompañan, merced a las reacciones geotérmicas o 
bien en las múltiples disoluciones hídricas, en relación 
siempre con los minuciosos resultados analíticos obte
nidos 'de las propias aguas. 

Tales investigaciones geológico- hidrograficas nos 
dirían el porqué y el cómo de todos y cada uno de 
lòs · manantialés de ~guas minero-medicinales¡ cuales 
son los eleinentos minéràlizantes peculiares, y los de-

mas anejos, pero que unos u otros, o mejor, en su 
conjunto, son la explicación categórica de los efec
tos curativos de las mismas. Ademas, no es posible teo
rizar sin ten er acopio de da tos analíticos de muchísimos 
manantiales similares agrupados según las afinióades 
naturales de su constitución. 

El suelo ibérico es pródigo en manantiales de todas 
especies y variedades: superando a]gunos de ellos con 
notoria ventaja ·a las aguas de manantiales similares 
extranjeros. Por carecer de aqudlos estudios de profun
da investigación, en el estado actual no hay quim se 
atreva a exponer sintéticamente la naturaleza y origen 
de nuestros manantiales. 

Y sin este preliminar no se podra orientar con pre
cisión a la ciencia médica¡ . procurando el quebranto de 
las empresas .Particulares que ofuscan la realidad, si em
pre en perjuiciq de la : humanidad dolien te¡ mientras 
que en no pocos casos por el abandono y la indolencia 



158 lBERlCA I 4 Septiembre · 

quedan poco menos que · olvidados los manantiales de 
aguas minero-medicinales de suma eficacia. 

Renunciando, pues, a poder llevar a cabo un estudio 
geológico de todos los manantiales de aguas minero
medicinales ibéricos, vamos a contribuir a ello propor
cionando al pública el origen de unas aguas de las mas 
complrjas en su composición y de una efectividad cu
rativa demostrada en poco menos de media sigla, 
desde que se des
cubrieron fortui
tamente, cua les 
son lasaguas mi
nero medicina/es 
de Tona. 

tivas. La oscilación en la temperatura es de 1 I 0 a 
14°; la salinidad total varía entre 23 gramos y 65 gra
mos por litro, con predominio del cloruro sódico; 
entre los gases libres, formando una mfzcla infla
mable encuéntranse formeno, etileno, nitrógeno y 
gas sulfhídrica. Recientemente, en el propio Balneario 
Roqueta se ha puesto a disposición del pública un 
nuevo manantial, cuya mineralización es infaior, apro

ximadamente de 
unos 5 gramos 
de salinidad total 
por litro. 

Las dolencia~ 
que con elias se 
cur¡¡n, son variàs. 
De aquí que acu
dan· al Estableci
miento . Roqueta 
de Tona, los lin
faticos, tubercu
losos crónicos de 
los diferentes 

. ,_ 

Investiguemos 
la formación geo
lógica del terreno 
en el que emanan 
estas aguas clo
ruradas, sódicas, 
bromoyodura
das · y acpmpa
ñadas de ' ga~ 
ses combustibles, 
que es lo mas ex-Vista general del balneario Roqueta de San Andrés de Tona 

aparatos, Jo¿ ·artrhicos, los · reumaticos crónkos, los 
sifilíticos terciarios, los anémicos, en una palabra, 
todos ;los que necesiten activar su metabolisme y me
jorar I à corrien te !in fàtica · y · Ja ·circulación sanguínea, 
reabsorber infiltrades c·rónicos, tonificar todo su orga-: 
nismo, hacet mas activa Ja a'simiJaciórt de materias nu-
tritivas normales yfacilitar Ja depuración ·· 
celui~r con la salida de substancias im
propias para su . funcionamiento fisio
lógico. 

Pero no es este el objetivo de nues-
tro articulo, sino explicarnos el proceso 
mineralogenésico de los elementos en TON/1 

disolución y cómo se forman los ga- . 
ses hidrocarburados libres que emalian en 
los manant/ales de Tona. En aquella pobla
ción . de la provincia de Barcelona, situada a 2 ki
lómet¡:os de la estación de Balenya, (V. cróquis) 
son varios los pozos ordinarios de los que ema
nan las aguas minerales, de composición analoga . 
.i un que. variada en la proporción de los diversos 
elementos que las integran. · ··· .. 

.Estan caracterizadas por su elevada salinidad 
y ademlis por el despreridimiento intermitente de 
gases combustibles libres. El mananthil que por exce
lencia es de superior mineralización, y en el que las ins
talaciories son las mas adecuadas, dadas Jas condicio
nes naturales de la emanación, es el Jl~mado Roqueta. 

Si bien ~xisÜan en Tona varios pozos de agua mi
neral, alguna de ellos declarada de utilidad pública 
desde 1877; en 1890 don José Roqueta practicó · un 
~uevo alumbramierÍto en un . pozo . de 14 metros de 
profundidad. Las aguas estan clasificadas como: clo
ruradas, s.ódicas, sulfhldrfco-su!furosas, bromo-sulfu
rosas, bromo- yoduradas, .litlnicas frías y radioac-

traño del caso. 
· Formticióiz Oeológica.-El . terrena pertenece a Ja 

formatión marfna del período 'eocénico, a a que! mar 
que en los comienzos deIa Era Terciaria estaba en co
municación directa con el ·que invadía el terreno francés 
antes dellevantainiento piren.aico. Las sedimentaciones 
inarinas han dejado abundantes testimonies de fósiles 

cÒrrespondientes a aqu~Jia época; . a ca e.: 
ciendo, ademas, en aquellos tiempos, el 
surgimiento del Montseny. 

0 v;ch Las aguas marinas quedaran limita-
das por las dos cordilleras; fueron pre

:.cipitandose los elementos salinos al pro-
pia tiempo que iban constituyéndose 
las estratificaciones; transformaronse las 
aguas marinas en aguas salobres, y por 
últirno en aguas dulces, ya en el período 
oligocénico. 

Por consecuencia de los movimientos 
geotectónicos,. los estratos fueron levan

tandose, y así los vemos inclina
dos en la sierra interior ·paralela 

o E.ncelon a a la costera, y lo propi o .se nota 
en Ja vertiente meridional pire
naica, constituyendo un amplio 

sinclinal, en ei que esta la Plana de Vich. 
La zona en que se encuentran las aguas rr:inerales 

dé Tona, corresponde a la región Iimítrofe de esta me
seta. El terreno, rico en fósiles por Balenya, Seva, 
Taradell y Sant Juli a de Vilatorta, pertenece al piso 
Luteciense; partiendo del montículo de Gurb, Sent
fores y Collsuspina, los estratos pertenecen al .Pre
boniense inferior, o sea al Bartoniense; ·y, por ende; los 
terrenos eocénicos de Tona es probable ·que corres
pondan. a un período intermedià, o se·a al Auver
niense,· confirmando este supU:esto Ja escasez de dichos 
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fósiles, que es precisamente lo que suele observarse en 
Cüaluña y dificulta su caracteriZ:lción. 

Los estratos en las inmediaciones de Tona se apro- · 
ximan a la horizontal, pues tan sólo presentau de 2° 

a 4° de inclinación al WNW., aproximadamente. 
Integran el terrena unas margas compactas, ctnicientas, 

que se presentau alternando con otras algo mas calizas, 
que son las que han resistida los efectos de la erosión 
y .:onstituyen los bordes de las escarpas que, escalona
damente, forman las sierras de Collsuspina. La de· 
nudación , ejerciéndose enéqi ica·mente sobrt dichos 

elementos litológicos, y debido a sus relacionés estrati
graficas, ha abierto profundas arroyadas, dejando en 
toda la llanura descubiertos una multitud de cerros de 
poca elevación que 
generalmente ter
minan por super
ficies planas y cor
tadas en sus lade
ras por estrei:: ho s y 
profundos barrau
cos. Las fdldas de 
estas colinas se 
hallan por lo ge
neral formadas de· 
capas arcillo-mar
gosas. 

tes al Pleistocénico y al Cuaternario, las cuales son su
mamente permeables y constituyen el terrena de cultivo. 

Elementos litológicos.-Hemos dicbo que en Tona 

la marga gris, algo azulada y escasamente micacea, es 
la que caracteriza el período eocénico, en el que se 
encuentran precisamente las emanaciones de las aguas 
minerales; la roca es de textura fina, compacta, y de 
fractura desigual y concoidea. Por la influencia que 
estas rocas de formación marina pudieran tener en la 

mineralización de las aguas medicinales, practicamos un 
ensayo de las mismas, que dió el resultada siguientc 

Sílice y síl icatos de al úmina. . . . 49,70 
Carbonato c:í.lcico reducido a óxido 25,31 

magnésico 
Sulfuro de hierro 

vestigios 
1,90 

El cerro del cas
tillo de Tona, re
.v<ia la disposición 
estratigràfica de la 
localidad; las capas 
estan compuestas 
por margas ceni
cientas que en lo 

frondosísima vista exterior del balneario 

Origen de las 
aguas minera/es y 
de los gases hidro
carburados que 
las acompañan.
En relación con la 
disposición y es
tructura del terre
na; y por los ele
mentos minerales 
que lo integran , el 
agua de llu via que
da retenida en las 
planícies de los al
rtdedores de To
na, y luego al escu
rrirse por entre las 
formaciones cua
ternar.ias y las ter
ciadas, va pene-

alto forman un banco de color gris amarillento; este 
estrato corona la cúspide de los cerros limítrofes occi

dentales. Sobre estos estratos se eleva una enorme masa 
de marga azulada, de mas de ·100 m. de espesor, obser
vandose basta en la parte alta de la sierra. Sobrepuestos 
a estos terrenos en la : zona mas elevada aparecen los 
bancos de·yeso bla nco, en lo alto de Collsuspina, corres
pon.diendo, con las margas rorzas arcillosas, al del oli
gocénico; con alguna capa de lignito interestratificada. 

En Collsuspina el Iignito oligocénico se presenta en 

capas de peque.ño espesor¡ las mayores de unos 20 cen
tímetros, y los sitios en que mas abundan son el Mer
net, Baga del Rech, font fresca y ca'n Regas. Las capas 
de las planícies, basta lo alto de Collsuspina, son abun

dantísimas en fósiles característicos del Bartoniense. 
Entre las capas margosas eocénicas hay interestrati

ficadas otras de poco espesor con elementos minerales, 
si bien el aspecto del conjunto se presenta con cierta 

unidad Iitológica. Y por entre elias se extienden las 
aguas de filtración que penetran por las litoclasas, que 
son las pequeñas grietas que en sentida vertical atra
viesan toda Ja formación geológica, y qut:, paralelas, 

estan alineadas sensiblemente de N a S. 
Todas estas formaciones terciarias, en las planícies, es

tan cubiertas por unas arcillas amarillentas, pertenecien-

tra_ndo por las es
trechas litoclasas verticales que atraviesan normal
mente la estratificación. 

Mientras penetra paulatinamente en las formaciones 
terciarias se verifican las reacciones hidroquímicas,_ me
diante las cuales se descomponen los sulfuros y se 
disuelven los cloruros, yoduros, bromuros, carbonatos, 
sulfatos, etc., que forman parte del terrena eocénico. 

Después de mineralizada el agua en las li toclasas, se 
extiendt por las capas interestratificadas de menor 
compactibilidad, provistas ademas de ciertos elementos 
mineralizantes; son las llamadas lleves por los mineros 
del país, o sta delgadas capas en las que se encuentran 
las piritas, por entre las cuales el agua se extiende con
siderablemente, aumentando su riqueza mineral. A esto 
se debe la extensa zona de aguas minerales, y esto da 
razón de por qué en los pozo·s, en llegando a atravesar 

una de estas lleves, se encuentra casi siempre el agna 
mineral, que es, por tanta, de origen común, aunque 
las diferencias entre los manantialcs son verdadera
mente notables. 

Otro factor importante entra en los e iemen tos mine
ralizantes dei agua de Tona, y es el de los gases hidro· 
carburados. Estos !ien en un orgien mineralógico distin to 
y profunda, y escapan por entre las litoclasas verticales; 
pero en Ilegarido en su ascensión a las capas acuíferas 
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superiores, se esbtblece un eqililibrio de presiones entre 
·el agua descendente y las exhalaciones gaseosas. 

Dc:b:do a las especialísimas condiciones ex·puestas, 
·el agua mineral, en cada uno de los pozos existentes y 
en explotación,· es relativamente escasa, con Ja particu
laridad ·de haber sido abundantísima en cada uno de 
los · pozos en el princip'io de s u emanación ; por estar 
en ton ces el agua subterr'anea invadiendo todas las cavi
dades del terrena. Acttialmente el pozo Caballé se 
halla en condiciones de poder dar el maximum de ren
dÍmiento, mientras que el del establecimiento oficial 
Roqueta tan sólo datia el agua que proporcionalmente 
entraba en las estratificaciones inferiores, siendo muy 
sen~ible a las influencias pluviométricas hasta 1916. 

Dc:beritos hacer constar que por ser varias las capas 
acúíferas · ·s'obn!puestas e interestratificadas, y por ten er 

un buzamiento uniforme, sin fallas manifiestas, ·Ja mi
neralización del agua de los difcrentes manantiales de 
Tona es variada, en calidad y cantidad, por ser recogi
das Jas aguas de Jas diferentes zonas y a distin tas pro
·fundidad es, · sufriendo notables modificaciones s'egún 
Jas altitudes pluviométricas locales. 

Después de conocidas las causas geológico-hidro
graficas influyentes en el manantial, se ha procurada 
una regularización autógena, obteniendo una constan
·cia en la cantidad y en la calidad de las aguas minero
medicinales, que servira de norma, en adelante, para 
los tratamientos terapéulicos y para bendicio de la 
humanidad doliente. 

DR. M. f AURA Y SANS, Pb ro. 
Catednitico de Geologia de la Escuela Superior 

·Barcelona, jitlio 1918. 
de A¡¡ricultura de Barcelona. 
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BIBLIÓGRA Ff A 
Enciclopedia 'universal Ilustr ada Europeo . Americana. 

Tomo XXXVII, 1485 paginas . Comprende de sd e la voz Mu a la Neby. 
Editores Hijos de J: Espa~a , Calle de las Cortes, 578, B.ucelona . 

Cada tomu de Ja Enciclopedia Espasa, por los que poseen es te 
grandiosa monumento de erudición; es espera do con ansía y hojeado 
con verdadera fruición. Y con razón, porque la ·Enciclopedia Espasa 
rtpresenta un esfuerzo gallard o de lo que pode mos cuando con tesón 
y brfos sali mos a la 'arena para demostrar que también en nuestra pa
tria se emprerideñ y lleva .i al cabo obras de alientos y de indiscu-

. tible mérito. · Y al pênsar .que esta obra de ilustración no sólo 
puede parangonarse si no llevar ventaja a todas s us similares del ex-

~tranjero, ,y que : tomo tras tomo v.a .manteniendo en hi esta la bande
ra que levantó al principio; no es de exlrafiar que quien con verdad 
ame li la ·pa tria y tenga en lo que de be su nombre, espere .Y saboree 

. lo que tan curriplidÏlm1ente lo ensalza. 
Artículòs de':verdàdero mérito y gran erudición conliene el pre

sente volu!lle'! XXXVII, y pues no es posi ble enu~érarlos .todos; s.ólo:· 
apuntaremos como muestra algunos de los mas importantes, ya por 
su extensión de verdaderos tratados, ya por la importancía intrínseca 

-que entrañan; s in que con ell o excluyamos o tros, ni queramos antep 1-
nerlos a muchos que por brevedad no .citamos. Son estos artlculos 
los que encal:iezan las palabras: Mueblaje, Muelle, Muerte, Munici
pio, Museo, Música, Nación, Naufragio, Nave, Navegación y Navlo. 

Dar una breve idea, aun de los pocos artlculos citados, seria 
tarea por demas prolija, y así sólo diremos algo de algunos tornados 

. al azar. Ei encabezado cori la palàbra Mueblaje es una historia com
pleta del mueble desde lds prirneros vestigios históricos de la Civili
zación basta nuestros dias. El Egipto es el primero que alcanzó per
fección notable en el mueble, inspiraiÏdose en el sentimient~· de la 
realidad: e Los lechbs tenian soportes de pies de león, chacal, torO: o 
esfinge, y-la i:abecera estaba formada por la testa de dichos anima
le> ... > Esta dispuesto ~I estudio en cuatro partes: edad antigua, me
dia, renacimiento y moderna; completau el trabajo numerosos gra
bados y escogida bibliografia. 

·Si acabada es el articulo Mueblaje, mucho mas lo es el que 
intitula la palabra Müseà;' Nada escapa a la ilustraéión del articulis
ta, el cua! divide su estudio en doce partes: l Histor.i.a.-11 Edificios 

. de museos~-111 Museos de antigüedades:-IV Museos de Bellas.Ar
'tes.--V Museos ·cientlficos españoles y extranjerps._:_VI Museos 'co
m~rciales.-Vll Museos cristianes.- VIII Museos militares. -IX 
Mu'seos .sociales.-X Legislación acerca de los museos españóles. 
XI Enumeración ·de los ¡Íri~~j pales_ museos del .mundo.-XIi : Biblio-

grafia . Del estudio que sigue a la palabra Navegaclón . sólp diremos 
que en él enc:mtraran los profesionales teori~ s mejor eximestas que 
en fa mayoría de los tratados de ñautica. 

Las bibliografias, por lo general abundantfsimas que acompañan 
a muchos ~ e · los artlculos, son de grande utilidad y es uno de los 
!Tléritos que a nuestro juicio reúne la Enciclopedia, pues siendo su 
fin primordiàlponer al alcance de todos el mayor número de cono
cimientos posi ble y la facilidad para adquirirlos; es ela ro que . es tas 
bibliografias son como un arsenal. a donde pueden acudir Jo,; que . 
quieran profundizar en la materia, de la cua I el arllculo es un resu
men. ·.Lo que en .reaÜdad seria de gran utilidad, es distinguir entre 
obras maestras y aquellas otras obras que n¿ aportau nlngún nuevo 
conocimiento, ni s.lr~en de nada a los que hayan leido las prilneras. 
Es I asti ma que ·l~'s ' trabajos, al menos los . mas importantes, no 
lleven la firma de su àutor, pues nos consta de la comp'elencia de los 
que los escriben; pero como también entrevemos algun~s dificulta
des pnícticas que. ello pudiera ocasionar, creem os que este peque fio 
lunar podra quitarlo un tomo fndièe que sea como-final de la Enci
clopedia con los nombres de sus colabrradores. 

Abonos, por C. V. Garola, lngeniero agrónomo. Un volumen 
de 559 paginas. Casa editorial P. Salvat, calle de Mallorca, 39, 51. 
Barcelona. 1918. Precio .6 pesetas. 

'-· 
. Est e es el tercer volum en que recibimos de la Enciclopedia Agri
eola publicada en la vecinanaéión por una Junta de l~genieros Agró
nomes, bajo la'dirección de O. Wery y traducida alcastellói10 por la 
Casa Editorial· Sal~at ." · 

En él, dada una ràpida.ojeada sobre )a fisiologia de la nutrición 
.de las plantas y sen.tados los principies que r.igen el èmpleo de los 
abonos •. se estudian los medi os 'de corregir los defectos físicos y qufmi
·cos de i as ti.erras laborables por. riiedio de enmiendas calizas, a'fln 'de 
·obtener el ef<eto màxima de los abonos.' A continuación se examina 
-todo fo referen te al estiérçol, abonps orgdnicos, abonos nitrogena
,dos:y fosfa,tados comercia/es; y .abon()s potdslcos. Se estudia luego 
laiegislacfón, sinf!icatos Y. valor comercial de los abonos, ineht
yèndo en esté capft'ulo la legislación· éspafiola, qtié como· es natural, 
-no figura ba en el texto fra~èés. Firialmente se traia del' emp leo de los 
aboiios enlos diferèntes cu/liv'os, y partiendo de;principios cientlfi
cos y racionalès ·se procura que los labradores comprendan. qué ela
ses de abonos y ·en qu é propÒrción han de ·utilizarlos en los dis.iintos 
'casos que se presen tan en la prÚtica agrícola. . 

·.Esta obra, fru to de 30 àiios de e~tudios, tenemos la flrme ·esperan
za. de que ser~ :acog ida favorablemente p,or la clasé agricultora . : 

SUMARIO.-Nuevo Matadero de Madrid.-.Còngreso de Estudios Va~cos .. ~ .Brasil.~Chile.-Perú.--'
V.enezuela ~ La mariposa · de la col.-Variaciones periódicas rapida s del magnetis~o terr.estre'.-Pro
cedimiimt'o para la separación ·de materiales d,e diferent e densidad .-~érdidas de buques .de guerra [9J La · 
travesía aérea del Atlant ico, E. Herrera.-EI valle de Carriedo. Su flora. B. Navarro, Sch. P.-Hidro -

. logía mineral ibériéa. Aguas minero medic~nales de Tona, M. Faura ~ Bibliografía , 


