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Fig. 1.' Barracas de la Albufera levantadas ~obre terrencs ganados allago para el cultivo del arroz (Fots . Rev. de Geogr. C. y .M.) 

Cróníca iberoamericana 

España 

La barraca valenclana.-En .la Revista de Geografia 
Colonial y Mer~anti! (Tomo XV, pag. 281) acaba de pu
blicar don Antonio Michavila una: originalísima mono- · 
grafía sobre Ja barraca valenciana,· considerada desde 
el punto de vista geografico. 

Después de. breves ·nociones sobre la Geografia de Ja 
Habitación, y probada la,. subordinación de · la casa al 
medio geografico, · afirma .el autor que hi barraca valen
ciana no es un tipo aislado, sino que es· un fenÓmeno 

'común a aquellos ·países de condiciònès geograficas 
similares a las de Valencia. Allí donde hay tierra arci
llosa y húmeda como en los deltas, Jugares pantanosos 
y zonas aluviales, sin otros materiales que el barro o la 
tierra, la paja, caña, juncos o yerbas, la habitación típi
ca sera la barraca. Así se observa que sucede· en las 
llanuras pantanosa's de Alemania del' Norte, en las lla
nuras que se extienden entre 
Jafa y el monte Carmelo, en Jas 
estepas de Rusia meridional, en 
las o~illas del Don, en las lagu
nas cenagosas del Po, en Ja la· 
g~na de Aveiro, en el Delta del 
Ebro y en Ja huerta de Murcia, 
de suelo, clima y producciones 
tan similares a Ja huerta de Va
lencia. En todos. los Jugares la 
bar:rac.a, como blanca gaviota 
que necesita un sue lo y un clima 
a · Io.s que su vida pueda adap
tarse, hàce su nido y vive con
timta con· su pobre plumaje de 

. pa ja que Ja defiende de las llu
vias y de los fríos, dando alber
gue bajo sus plegadas alas a 
toscos labriegos y a rudos marí
nos. 

Jutiva de las habitaciones lacustres e:Xtendidas por la 
costa valenciana en Ja época ibérica . Durante esta 
misma época, lo que es hoy huerta sería una red de 
Jagunas que se e.xtendían alrededòr de otra inmen
sa, · la _Albufera actual, muy reducida al presente en 
comparación de I.o que fué, pues, la actual ciudad de 
Valencia esta basin duda ocupada por sus aguas. A me · 
dida que fueron afl.orando sobre aquellas agtias panta
nosas los terrenos, · tribus ·agrícolas de iberos se esta· 
blecerían en ellos, atraídos por la riqueza natural de 
aquel suelo cultivable. Las viviendas de estos habitl!-n· 

· tes s·er-ían lacustres, ·pues Jas de los moradores de 
tietras lagunosas, eran en aquella ép'oca de tipo pala
fíticÒ . 

Re~tos fieles del palafi,to valenciano no se tienen.;·.·~i:r; 
cambio puede asegurarse que la barraca valenciana es 
una forma evolutiva del palafito. Irguióse _. prime.ro so
bre -rústicas columnas de madera clavadis:· en el súelo 
pa.ntanoso: mas tarde CUI!-ndo el. alt ozano ·qonde se !e
vanta el patril!-rcal -Mig_uelete, emergió lo bàstante, ·los . 

palos de las barracas .. fuerori 
.- susÚtuídos , por: · P.ai-edes de ba- · 

rro, pero sin perder las forina,s 
·airosas que dan a sú fachada un 
sabor de frontón griego. Toda· 
vía ·existe ·un t ipo de barraca 
semilacustre, verdadera forma 
de tra nsición ent.re el palafito 
propiamente dicho y la· barraca 
actual. En la albufera se ven 
unas barracas de madera y paja 
(fig. 3) desfinadas a . viveros de 
angililas·, las cuales . descansau 
sobre dos eminencias de terreno 
artificialmente levantadas sobre 
el agua. Otras ex:isten en los 
terrenos altos de la laguna, las 
cuales~en tiempos de crecientes 
quedan rodeadas de agua · por 
todas partes ·y só lo · ·se pueden 
comunicar con tierra por medio 
de barcas (fig. 4). · 

Para el autor, Ja barraca va
lenciana tiene sus orígene·s en 
los tiempos prehistóricos: su 
fase inicial puede ser la del. pa
lafito;"Viniendo a ser su forma 
actual-como una derivación evo- Fig. 2.' Tipa de la barraca de la huerta 

Fundado en consideraciones 
económicas, hace ·remontar ·el 
autor la vida de la· barraca ac
tual -basta los· tiempos de la co-
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lonización romana, aunque hace notar que esto no 
equivale a deeir que ella haya sido la habitación 
dominante de la huerta, ni tampoco a suponer que en 
todos los tiempos haya alcanzado una area de ex
tensión geografica como en los días de su apogeo, : 
pertenecientes al primer tercio d'el siglo ·xrx. L a 
barraca, o bien adosada a la alqueria, o bien aislada, 
allí donde los cultlvos exigían un c~:mtacto constante 
dellabrador con la tierra, siempre fué la habitación 
típica del colono arrendador de los terrenos de la huer-. 
ta. Aunque. el núcleo primitivo considerada desde ·el· 
punto de vista histórico, que no hay que confundi~ con 
el hipotético, sobre el cua ! se fundó là génesis de la 
barr.aca, íio es ciertamente la : huerta actual, sino la :AI-. 
bufera, en s u pintoresca · islita del Pa !ma r y la . plàya· 
fronteriza a là capital, , dònde residia una colectividad, 

. que po'r fa índole de su ocupación habitual, la pesca, allí 
se estableció. 

La vida de la barraca tuvo sus alternativas y hasta 
se vió amenazada por las incursiones de los piratas y 
moros ,· pues durante el tiempo que medió entre los · 
siglos X VI y XVII, la huerta, la playa y la Albufera 

Hoy la ·barraca ha ·perdido su antiguo y glorioso pr e
do minio de reina de los pueblos, y a un su reinado sobre 
los verge les de la huerta valenciana va siendo merma
do y suplantada por la casa de campo moderna, y mu-

. chas veces exótica. En las huertas donde todavía es la 
vivienda predominante, aparece como una· fl.oraci!)n 
natural de la tierra, es el encanto y la vida del paisaje, . 

/ 

.'l;· , 

Fig. 4.' Barraca semilacustre 

y su desaparición entrañaría 
la muerte del alma que vivi
fica todo aquel ambiente, sa
turado de luz y de color. 

Pero ¿por qué la barraca, 
preguntara alguno, y no 

· .otra clase de vivienda, era 
la escogida para albergue 
de su familia, por ellabrador 
obligado a establecerse en 
inedio de su campoi Por ra
zones geograficas faciles de 

Fig. 3.'' Barracas lacustres destinadas a viveros de anguilas ·en la Albufeni 
· comprender. La barraca tie
ne el mismo orige'n que toda 

fueron . abandonadas por sus moradores, y la humilde 
barraca, como riido abandonada por los que :bajo ·:su 
montera de paja consagraran: un amor y. aprendieron a 
sentir· el cuito por la naturaleza, vióse sola e indefensa, 
expuesta a los azotes de los vendavales y de las lh:ivias, 
que !e ar·rancaban a pedazos s us blancas paredes hasta 
dejarlas reducidas a montón informe de barro, cañas y 
broza. 

Vuelta la ·tranquilidad, la barraca renace con mayo
res brios en .el siglo XVIII, llegando a su .apogeo en 
el X IX , durante el cua! el area de terreno por ella ocu
pada alcanzaba, aparte de la zona que Cir'cünda la Al- · 
bufera en una extensión de 10 km., otra zona mucho · 
mayor, que se extendía , y aun hoy se extiende, desde la · 
parte Norte de la Albufera hasta el límite Norte del 
término de Masalfasar, en el sentido de la costa, y desde 
el mar hacia el interior en una distancia de 6 km. pi:-6-
ximamente. Los pueblos situados en esta zona tienen 
to dos 'su origen en la!) barracas. 

casa rústica en .general. El 
habita,nte pob~e acude siempre a la Naturaleza para 
que le facilite lc;>s medios de ievantar la vivienda que su 
estado económico !e niega. Así, por ejemplo, sin salir dei 
reino de Valencia, en Burjasot, Godella, Rocafort, Mon· 
cada ; Bonrepós, Blmimamet¡ Paterna, Ribarroja, Villa
marchante, Bétera, etc., acude el pobre a ·la Naturaleza 
en demanda ·ct'e motada, y ella s.e la ofrece en forma de 
cuêvas, de modo que en pleno siglo xx se vi ve en esos 
pueblos vida troglodítica. 

Dic.hos ·pueblos se sientan sobre rocas compactas, 
impermeables, ai!Íladoras de la humedad, blandas al 
pico y que ofrecen .la ·favorable condición de endurecer
se por la aceióri atnÍosférica. El hombre, pues, no tiene 
mas que coger el borde de algún morro poco elevado y 
e.mpezar su trabajo de. topo, y sin otros instrumentos . 
que .una piqueta, una ligona y un capazo, forma su natu
ral habitaeión, que ensancha según ·su gusto y necesida
des (a veces tarda cuatro y cinco años en terminar su 
construcción) la enjalbega interior y exteriormente, y 
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hast a la adorna con balcones cuando la cu eva tiene piso 
alto, como se ve en Paterna. 

Por las mismas razones que estos valencianos en
cuentran su habitación natural en las cuevas, los huer
tanos, que no tienen piedra ni madera , pera cuentan con 
tierra arcillosa apta para fabrica r paredes resistentes, 
y tienen a mano cañas en abundancia que crecen por las 
acequias, y chopos que les ofrecen material para el ar
mazón, y paja, anea, o broza de tallo largo y resistente, 
levantan en breves días airosa y risueña su vivienda 
natural, que no es otra que la barraca. Para dar mayor 
consistencia al barro arcilloso, a veces amasan la tie
rra con pajuz, y de esta mezcla confeccionan los adobes 
de construcción, si bien en no pocas ocasiones para !e
vantar las paredes superponen simplemente el barro a 
paletadas . 

En la barraca valenciana, inmortalizada por e! 'gran 
poeta regional Llorente, y sobre cuyas alegrías o tris
tezas extiende la cruz que la corona sus brazos protec
tores, palpita viva y profunda el amor de Ja familia 
valenciana, de la cua! es símbolo y emblema. 

El aficionada a la Geografía Humana, encontrara en 
el trabajo que hemos resumida, minuciosamente descri
ta la construcción de la barraca, Jas nota s diferencia
les entre Jas de la huerta, Jas de los pescadores que 
viven en Ja playa arenosa del litoral valenciana y las 
que pueblan Ja Jagúna de la Albufera, Ja psicologia del 
habitante de Ja barraca y las honradas costumbres de 
los huertanos (1) . 

Junta para la ampliación de estudi os ·e investigaciones cientl
ficas.-En Ja Gaceta de Madrid del 17 del corriente se 
ha publi~ado el plan de los trabajos de investigación y 
ampliación de estudiós organizados para el curso de 
1918:1919, que se desarrollar·a por el Ce'ntro de Estudios 
ilist6ricos y por el Instituta Nacional de Óencias. 

A este último cor.responde: A. Trabajos de Geologia: 
L 0 Investigaciones geólógicas en España, bajo la direc
ción de don Eduardo Hernandez Pacheco. 2.° Curso . 
·practico de Mineralogia y Geologia, por los ayudantes 
de la sección.-B. Trabajos . de Botanica: 1.0 Investi
gaciones y estudios botií.nicos·, bajo la dire.cción de don 
Ro.mualdo .Gonzalez Fragoso. 2. ° Curso practico de re
~oleccióÍI y deter minación de plantas, bajo la dirección 
de don José Cogolludo.-C. Trabajos de Zoologia: 
1.0 Investigaciones ·de Zoologia, por los profesores se
ñores Bolívar, Lozano,. GarCia Mercet, Dusmet, M. de . 
la Escalera, Zulueta y por los Ayudantes de la Sección. 
2. ° Curso practico de Biologia, por don AntoniÒ Zulue
ta .-D. Comisión de investigaciones paleontológicas y 
prehistóricas, , ba jo la presidencia del exce.Ientísimo 
señor Marqués de Cerralbo.-E. Trabajos de Histolo
gia e Histopatofogla del sistema nerviosa, bajo la di
rección de don Pío deL Rio Hortega.-F. Laboratorios 
de investigaciones física s: 1. ° Cursos practicos de.s
tinados a completar y ampliar estudios anteriores. 
2. 0 Trabajos de investigación, que se refieren a Elec
tí-icidad, Óptica, Termologia, Magnetoquímica, Espec
trografia, Química de complejos .minerales, Este
q-uiometria, Química física y Electroanalisis, bajo la 

(I) Puede verse tambié.n la Geografía <General del Rei no de Va
len cia», Provincia de Valen cia, por J. M·artínez Aloy, pagina 300, edi
tada por la-Casa Aiberto Martín, Consejo de Cien to, 140, Barcelona •. 
El erúdito cr011ista de Valen cia es de Ja misma opinión ' que ·el señor 
Mi~havila ac.erca. del origen :de la barraca,. ·y da también sobre ·eiJa 
in_!e,resantes· pormen_ores y foto~raflas. 

dirección de los señores Cabrera, Martínez Risco, Pa
lacios, Moles, del Campo y Guzman.-G. Trabajos de 
Química: 1. 0 Trabajos de Química biológica, bajo la 
qirección de los señor.es Carracido y Madinaveitia. 
2:0 Laboratorio de Química biológica-de la Residencia 
de estudiantes, dirigida por don Antonio Madinaveitia. 
3. 0 Practicas de Química, ba jo la dirección de don ] o sé 
Casares.-H. Trabajos de Matematicas, bajo Ja direc
ción de don Julio Rey Pastor, don José Alvarez Ude y 
c!.on José M.a Plans.-I. Trabajos de Fisiologia general, 
bajo la dirección de don Juan Negrín. 

Los cursos tendran todos el caracter practico com
patible con Ja naturaleza de Jas materias tratadas. No 
se admitira mas que un número limitada de alumnos. 
Las inscripciones para todos los cursos son gratuitas, y 
se haran personalmente o por carta en la Secretaria de 
la Junta, Moreto, 1, Madrid. La Junta- podra conceder 
becas a los alumnos del Centro de Estudios Históricos 
y del Instituta Nacional de Ciencias, y abonar los gas
tos de sus excursiones, de acuerdo con los Profesores, 
cÜando Ja labor realizada y su utilidad para Jas publica
ciones de la Junta, lo justifiquen. 

La Junta recibir.a consulta s sobre problemas · técni
cos de interés científica y general, ya sean teóricos o 
bibliograficos, que impliquen la necesidad de ensayos y 
trabajos de Laboratorio, siendo los gastos que ocasio
nen de cuenta del que haya hecho la consulta. 

El •record• de telefonia sin hilos entre barcos mercanles es
paiioles.-El vapor Armuru, de Ja matrícula de Bilbao, 
·salido del puerto de Barcelona con rumbo a Alme
ria, pudo conversar por radiotelefonia con el vapor 
Rey jai me I, que se ha lla ba· separa do de él una s 200 mi
llas. Hasta él presente es ésta la mayor distancia a que 
.se han hablado los barcos de nuestra marina mercante. 
Ambos buques estan provistos de una estación mixta 
de radiotelefonia y telegrafia, construïda por la •.Com-

. pañía Ibérica de Telecomunicación•, analoga a Ja que 
describimos en el Vol. IX, pag. 317, 345 y 376. 

Tan· satisfactorio resultada , que viene a confirmar 
las pruebas de que dimos· cuenta ·en nu est ro n, o 250, pa- · 
gina 258, demuestra que la construcción nacional de 
estaciones radiotelefónicas, esta en perfectas condicio-· 
nes de prestar a nuestra marina los múltiples benefi
cios, que la instalación a bordo de tales mediòs de comu
nicación puede reportar a los pasajeros y al comercio 
en general. 

D. Bartolomé · Feliú y Pérez.-A Ja edad -de 75 años des
apareció de entre nosotros el16 del corriente, el ilus
trado profesor qu:e desde muy joven se dedicó con 
empeño a la enseñanza de las ciencias exactas y muy 
en particular de la Flska, siendo numerosísima la ge· 
neración que ha oído las luminosas .explicaciones que 
fluían de sus la bios con faci! y. castiza palabra .o que ha 
estudiada las numerosas edicimies de su Física, adopta
da como obra de texto en muchos .cent ros docentes. 

- Nació el doctor Feliú en~ Peralta (Navarra) el 24 de 
agosto de 1843. Estudió él bachillerato en P~mplona y 
Huesca. En 1867 recibió én Salamanca el titulo de pre
ceptor en Humauidades, y dos ·años desp.ués en Barce
lona el de bachiller y licenciado .en ciencias, al · que 
añadió el de doctor el año 1875 en Madrid. 
. De,dieóse a la enseñanza privada cuando contaba 19 · 

años en Pamplona y Barcelona. En el curso de 1869 a·, 
1870 regentó la catedra .de · Física y Matematicas en 'el 
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Instituta libre de Cervera (Lérida); ganó por oposrcwn 
el año siguiente la catedra de Física y Química del 
Instituta de Teruel; y el año 1875 fué trasladado por 
concurso a la misma catedra de Toledo; y cinco· años 
mas tarde, también por concurso, a la catedra de Física 
superior de la Universidad de Barcelona. Desempeñó 

. ademas desde 1884 la catedra de Ampliación de Físi
ca en la misma Universidad, con auditorios de mas 
de 300 alumnos. En enero de 1896 se trasladó a la cate
dra de Física Superior de la Universidad de Zaragoza. 
Al morir era profesor jubilada de Termologia de la 
Universidad Central. Como sabió fué, sin menoscabo de 
la profundidad y erudición, vulgarizador y pedagoga; 
como catedratico, educador y padre, y siempre católico 
ferviente. 

Colaboró en varias revistas científicas, era individuo 
de la Sociedad científica de Bruselas y de la Real Aca
demia de ciencias de Barcelona, caballero d.e la Orden 
de Carlos III y condecorada con la cruz Pro Eccle
sia et Pontifice, atorgada por Su Santidad León XIII. 

CDC 

. Am.éríca 

Argentina.-Aprovechamiento de la fuerza hz'drduli
ca de las cataratas del Iguazú .-EI territorio argenti
no tiene infinidad de caídas de agua que pueden ser 
facilmente utilizadas. Sin contar el N.iagara argentina 
(Véase IBÉRICA, Vol. I , pag. 152 y 407) que constituye 
por sí solo una fuerza motriz capaz de poner en movi
miento .gran cantidad de industrias, existen saltos de 
agua en las sierras de Córdoba y sobre todo en la Cor
dillera de los Andes, donde son innumerables I.as co
rrientes que de ella se desprenden. Sólo el río Blanco, 
que baja por · Uspallata, puede suministrar fuerza mo
triz a todas las industrias de la provincia de Mendoza 
y a muchas otras explotaciones fabriles, que con la 
hulla blanca se desarrollar ían en tan rica .y 'prÓspera 
provincia. Igualmente, San Juan, provincia que hoy 
vi ve vida comercialment e languida , se transformaria en 
un emporio industrial, el día que se aprovecha,sen las 
numerosas caídas de agua d·e la Cordillera vecina. 

La visita realizada por el Ministro de Agricultura 
del actual Gobierno argentina, a las cataratas del 
Iguazú, y . las presentes circunstancias tan propicias a 
toda iniciativa que conduzcja a libertar el país de toda 
tu'tela extranjera en material económica, han hec ho que 
el antiguo problema del aprovechamiento industrial. 
de las fuerzas hidraulicas argentinas, y especialmen

·te ·de las del Iguazú cob rase nu eva actualidad, y se sa
cudiese el polvo a "varios proyectos y concesiones pre
seritadas .al Congreso en diversas épocàs y que habían 
quedada traspapeladas en las carpetas de los legislado
r.es o en las oficinas·gubernativas encargadas de emitir 

.su :iriforme. técnico. 
Una de estas concesiones, quiza la de inayor magni

tud perteneció al señor Francis K. Case ls, quien solicitó 
el usufructo único de las aguas del Iguazú, por el tér
mino de 90 años, y la autorización para distribuir y ven
der energía eléctrica en cualquier punto de la Repq.bli
ca. Al formular s u petición el señor Casels realizaba un 
detenido estudio del problema de la provisión de un co·m
bustible barato en la Argentina, y llegaba a la conclu
sión de que podria ser resuelto con la energia eléctrica 

·generada en grandes proporciones y distribuïda no 
sólo en Buenos Aires, sino en todas Ïas ciudades del li
toral. La topografia y clima del país son factores favo-

rabies al éxito de la obra, los inviernos no son ·tan in
tensos como en los EE. UU. de N . A., por ejemplo, y no 
hay que temer la congelación de las aguas . Los conduc· 
tores no han de cruzar desiertos ni montañas solitarias, 
y por consiguiente la instalación y conservación de las 
líneas no sería. tan dificultosa. El problema que planteà
ba el señor Casels era de una magnitud enorme. De 
llevarse a la practica hubiese revolucionada al país, 
dandole quiza el medio mas seguro de independencia 
económica y una arma formidable de conquista pacífica . 
Al cabo de los 90 años de concesión, ésta pasaba al 
Estado . 

En 1905 se presentó otra solicitud a la Camara de 
Diputados, perteneciente a los señores Alejo Borloz 
y Cia. Proponían el aprovechamiento de 100000 caballos 
de fuerza, utilizando para ello parte de la cascada. Se 
comprometian a someter al P. E. los estudios definiti
vos de las obras y de las instalaciones eléctricas, dentro 
de los tres años de la·promulgación de la concesión y a 
dejarlo to do terminada en el es pa cio de 6 años . Ofrecían 
ademas como garantí a, determinada cantidad que se de
posi taba a la orden del Ministro de Obras Públicas . 

El ingeniero Eduardo Huergo, jefe de la Comisión 
del Alto Parana, de la Dirección de Obras Públicas, a 
quien se le entregó el proyecto para su estudio, infor
mó que lo consideraba un progreso para el país, aun 
cuando manifestaba no tener los da tos suficientes que le 
permitiesen juzgar de las facilidades que ofrecían los 
saltos del Iguazú. Encontraba que los resultados eran 
dudosos, pues dentro del'territorio' de Misiones no po
drían tener aplicación todas las 'energías que se preten
dían o.btener, y para · trasmiÜrlas a cent ros de poblacï'ón 
impcirtantes serüi.n m'e~ester obras costosísinias. Por 
estos y algunos otros reparos que añadía, aconsejaba 
atorgar la concesión, reduci'en:do la fu'erza a 50000 ca ba
llos, el plazo a 50 años y sin ninguna clase de privilegió. 

Ojala que los:estudios y disputa~ de que és objeto ac
tualmente el problema del aprovechamiento industrial 
de los saltos del Iguazú, permitan llegar a iniciativas 
concretasjr se !ogre utilizàr esas fuerzas hoy perdidas 
o se demuestre que la empresa es prematura Ínientra s 
las zonas inmediatas al Iguazú no aseguren un rendi
rÍÍiento proporcionada a los capitales que sería necesa

. r1o invertir. 
coc 

Cróníca . general 
Los pueblos de Austria-Hungrla.-A!t,Stritj'.-EI territ()rio 

austríaca, que ocupa una extensión de unos 300000 kiló
metros cuadrados, esta constituïda · por diversidad de 
regiones, distintas bajo todos los aspectos. Encuén
trànse en él montañas, mesetas y llanuras; regiones 
espléndidas, como los Al pes Orientales ; desoladas co
marcas como el Kart; míseras llanuras costeñas; férti
les y productivas colinas .. . y todo ello como disgrega
do, sin unidad ni cohesión. 

La densidad de población, en general, esta en razón 
inversa de la elevación de las comarcas sobre el ni vel 
del mar, así es que las altas 'Ïnontañas y regiones mon
tañosas, estan escasamente pobladas. La faja de terre
nos ba)os cerca del Adriatico, ofrece .mayor densidad 
de población, e intermedia entre éstas es la de los ex
tremos orienta!es de Estiria :j Carintia. Sin embargo, 
en Galitzia, la mayor densidad no se .. encuéntra en las 
regiones mas bajas, ya que los principales núcleos de 
población se hallan en el Centro de la comar.ca, y la po-
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. blación relativa va disminuyendo hacia el norte y ha cia 
las vertientes de los C:hpatos en el sur. Desde el occí· 
dente de Mora via hasta el angulo NW de Bohemia , Ja 
población de las vertientes forma notable contraste con 
la de las de Galitzia y Dalmacia; en Bohemia se en
cuentran regiones con una densidad de población que 
excede de 250 habitantes por kilómetro cuadrado; Mo
ra via esta también muy poblada, especialmente en su 
parte central. 

La distribución de Jas razas en Austria forma un 
·verdadero mosa ico. Propiamente, no hay raza austría
ca, sino diversidad de razas, que no estan comprendidas 
dentro del territorio del Imperio, ya que se extienden 
fuera de los límites de él. Desde las comarcas danubia 
nas del sur de Alemania, los germanos se esparcen a 
través de Austria y Hungría entre el Danubio y el 
Mura, y reaparecen mas lejos al E, formando algunos 
núcleos cerca del Danubio y en Transilvania. Por el sur, 
los italianos llegan al Tirol, Gorizia e Istrla, mientras 
que los servocróatas por el E, invaden las vertientes 
de Dalmacia al Adriatico y a11n la región oriental de 
Istria; al NE, los rumanos se extienden a lo largo de los 
ríos en Bukovina; los rutenos penetran por el promon
torio de los Carpatos, y por las crestas de estas mon
tañas, hasta Hungría. Los polacos, desde mas alia del 
Vístula, se extieilden también por la cresta de los 
Caqiatos, y ofrecen el único ejemplo de que los límites 
políÚcos coincidan en una gran extensión, con los que 
separan la diferencia de lenguaje. 

Todas éstas y otr.as razas, estií.n representadas en 
. Aus tria solamente por una minoria de los. respecti vos 
totales a que pertenecen. As!, los eslovenos del sur son 
únicamente una porción de los eslavos iel sur, que s,e 
encuentran representados en Hungría, Bosnia y Servia 
por los servios y cróatas. Por excepción, el grupo checo 
de los eslavos del norte (checos, moravos y eslova
cos) estan · Jimitados a Austria y.Hungría, con mayoría 
en la primera . · · 

Desde el punto de vista etnografico, Austria se dife
. rencia de Hungría, en que no posee una raza como la 
de los magyares, que difiere de las otras de la Europa 
central y occidental. 

La población total de Austria, que asciende a ·unos 
28500000 habitantes, puede distribuirse según el si
guiente cuadro: 

El movimiento emigratorio de los habitantes de 
Austria puede dividirse, como en todas Jas emigracio
nes, en exterior e interior; es decir, hacia el extranjero, 
o de unas provincias a otras del mismo Estado. El nú· 
mero de emigrantes que salieron de Austria durante 
el período 1876-1910, fué de 1846000; y en los últimos 
10 años de este período, el 14% de los emigrantes, que 
asciende a 79000, se dirigió a los Estados Unidos de N. A. 
De este número , 27 440 eran polacos; 19000, rutenos; 
7900, checos, y unos 5000, alemanes. El movimiento 
interior se dirige principalmente hacia Viena y las ciu
dades populosas. De las 38 principales ciudades de 
Austria, seis han aumentado su población durantè el 
período 1880-1910 en mas de 120 %; son Ostra u, · Gablonz 
y Brüx, habitadas por raza alemana; Przemysl y Stryj 
polacas, y el puerto italiana de Pola. Doce ciud~des 
han aumentado en el mismo período, de 80 a 120% (Vie
na, Czernowitz, Innsbruck, Lemberg, Cracovia, Tries
te, etc. ); cinco, en un 40 % (Reichenberg, Tarnopol, 
Praga, etc.) y las 15 restantes (Graz, Linz, Salzburg,,Go
rizia, etc.) de 40 a 80 %-

Hungría .-EI territorio de Hungría, que con el de 
Austria ha const ituído desde 1867, la Monarquía austro· 

· húngara, ocupa la concavidad que deja Austria por 
. el NW, y parte del S, y àdemas se extiende por el E y S 
hasta confinar con Rumanía y Servia. Tiene una super
ficie de 328788.kilómetros cuadrados, algo mayor, por 
consiguiente, que la de Austria, pero su población es 
menor, ya que no llega a 21000000 de habitantes. 

Sus principales razas pueden distribuirse del modo 
siguiente, según el censo de 1910: 

Ra zas Población Ra zas Población 

Magyares . 9143000 Alemanes . 1696000 
Servocróatas. 3315000 Judlos . 910000 
Rumanos . 2944000 Rutenos 454000 
Eslovacos. 1957000 Otras razas 468000 

Los magyares, que son Ja raza principal, provienen 
de la rama: ogra del tronco ural-alta,ico; y pueblan, en 
su mayor contingent e, el centro y W de Hungría, apa
reciendo también en Ja Trail.silvania. El número de sus 
individuos ha aumentado considerablemente en pocos 
años, ya que en 1900 era de 7948000. La única raza que 
ha disminuído desde dicha fecha, es la alemana, en 
cerca de 100000 individuos. 

En el mapa de Ja pagina siguiente 

Milla res de 
_c_qm_ ar_c_as_ habita~tes ____ R_e_li_g_ió_n _ _ _ Razas 

esta indicada la distribución de todas 
estas razas, en el territorio de la que 
ha sido, hasta los acontecimientos ac
tuales, una de las principales poten
cias europeas con el nombre de Austria 
Hungría, y cuya disgregación, como 
hidmos observar al tratar de Ja Etno
grafía de la Rusia Europea (IBÈ RICA, 

n .0 249) puede ex.plicarse también, por 
Ja diversidad ·de origen, caracter, cos
tum bres e intereses de los pueblos que 

Austria Alta 3532 96 °/0 católicos 
Austria Baja 853 97 » 
Salzburgo 215 98" 
Estiris 1444 98 • 
Carintia 396 94 » 
Carniola 526 100 )) 
Trieste 230 95 » 
Oorizia 261 99 • 
1stria 404 99 • 
Tirol 947 99 • 
Vorarlberg 145 98 » 
Bohemis 6770 96 • 
Mora via 2622 95. • 
Silesia 757 84 • 
Oalitzia 8026 47. 
Bukovfna 800 68 ,. griegos ortodoxos 
Datmacia 646 83 » católicos 

TOTAL. 28574 

96 "fo aie manes 
100 • 
100 • 
71 • 
79 • 
94 • eslovenos 
62 • italianos 
62 • eslovenos 
44 » servocróatas 
57 • alemanes 
95 • 
63 • eh ecos 
72 » 
44 » al emanes 
59 • polacos 
38 • rutenos 
96 • servocróatas 

29 o ¡0 eslovenos 
21 • 

30 » eslovenos 
36 • italianos 
38 • 
42 • 

37 • alemanes 

~8" . 
32 • polacos 
40 • rutenos 
34 • rumanos 

la constituían. · 

El túnel submarino entre Francia e lngla
terra.-Este atrevida proyecto, de cuya 
realización se ha hablado ya varias 
veces, y al que se ha dado pomposa
mente el nombre de la Octava Mara
villa del Mundo, va recibiendo poco a 
poco, de parte de las Instituciones 
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científicas y de la Ingeniería, toda la atención que su 
importancia merece. No hace mucho se ha presentado 
a la Sociedad de Industrias Britanicas una interesante 
memoria sobre el particular, en la que su autor, el 
ingeniero Samuel Cutler, estudia. de nuevo el proble
ma bajo todos sus aspectos. Nos limitaremos a repro
ducir brevemente algunos de sus conceptos. 

El proyecto completo comprendería la construcción 
de dos túneles paralelos de sección circular, con un dia-

.. ... ...... Provincia1 __ 8ounúa,.,e$ 
Scale ofMiln 

~g¡o · .tgo 150 

GERMAÑ9 'CtECHS iTALIANS 

- - ~ · lliil I 
. 

SLOVEHES SE RIBO·CROAJS 

~ 

nes mucho mas difíciles, son buena 'prueba de lo que 
puede emprenderse hoy en esta clase de trabajos, con 
seguridades de éxito. 

El presupuesto se calcula en unos 16 millones de 
libras esterlinas (400 millones de pesetas). El gobierno 
francés ha aceptado contribuir con la mit ad de esta suma, 
y no es difícil asegurar la obtención inmediata de la otra 
mitad, tan pronto como el proyecto sea sancionado asi
mismo por el Parlamento inglés . 

ULGARIA 

PO LE S RUTHEH tS SLOVAKS IIIACYARS RUMAHIAHS • [21 [ill illiiJ ~ --

Distribución de las razas en el recientemente desmembrado lmperio Austro-Húngaro (The Times) 

'"· 
.metr:o de 5'(> metros y una separación de 20 metros entre 
los ejes de ambos. La perforación se haría a través de 
una capa de greda que .. existe, suficientemente imper
meable y de faci! ataque. La distancia al lecho del ca
nal sería considerable, de suerte que alejase todo pecu
liar peligro, y evitase todo recelo por parte de los 
pasajeros. La longitud sería de 35 kilómetros debajo del 
agua, y de 51 km. contando con la longitud de las líneas 
de acceso en ambos litorales. 

La tracción debería ser eléctrica, para viciar el aire 
lo menos posible, y de esta suerte la ventilación no 
ofrecería serias dificultades. Se calcula que cada túnel 
necesitaría un volumen de aire puro y fresco de 1270 me
tros cúbicos por minuto, cantidad relativamente peque
ña si se compara con la que exige la ventilación de las 
minas de carbón. 

Cuanto a la posibilidad de construcción, la opinión 
de muchos ingenieros, basada en minuciosas investiga• 
ciones, es completamente favorable. Las recientes per
foraciònes de túneles a través de los A lpes en condicio-

¿Cua! sera el trafico probable de este túnel, una vez 
construído? Si el incremento anual en el número de 
viajeros que hacen la travesía del canal continúa en la 
misma proporción, en 1925 (época en que .se calcula po
dría abrirse el túnel a la circulación pública) sería. de 
mas de 2 millones de pasajeros. De este número se 
calcula que por lo menos un 65% sería absorbido por la 
línea submarina, lo cua! da un total de 1300000 pasaje
ros. Presupuestado el viaje en 10 chelines por perso
na (12'5 pesetas), mas un 10 Dfo por transporte de equipa
jes, se obtendrían unas 700000 libras, y a esta cantidad 
habría que agregar 40000 Iibras por el servicio postal y 
800000 por mercancías, lo cua! supondría una recauda
ción anual de millón y medio de libras, aproximadamen
te. El coste de conservación .se elevaría a 420000 libras, 
resultando en definitiva un beneficio de mas de un 
millón sobre el desembolso de los diez y seis millones. 

Cita el autor en apoyo de estos caleu los, que la circu
lación de viajeros entre Francia y Alemania, cuya po
blación combinada es de 100 millones de habitantes, 
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Espectaculo avasallador del Valle de los Oiez mil Humos, cruzado por centenares de grietas, con millares de bocas volcanicas 

alcanzó en 1911 la cifra de 2800000. Entre Francia y los 
Paises Bajas, cuyas poblaciones suman 52 millones, el 
trafico fué de 4350000; y en cambio, entre las Islas 
Britaoicas y el resto del Contioente Europeo, con un 
total de 300 millones, no pasó de 1650000 pasajeros; 
cifras sigoificativas que no dejan Jugar a duda de que 
la ci11la de plata, que media entre· Ioglaterra y el Con
tinent e, es un.obstaculo para el desarrollo del trafico. 

Cuanto al punto de vista politico, boy se cree con 
razón que las vías fé rreas, mas que las .marítimas, do · 
minaran en Europa en lo porvenir. Un servicio 
directo de trenes entre Inglaterra y el Conti
nente aportaría ventajas in~ensas. Un gran 
expreso europeo provisto de todo el moder
no confort, podria salir. a las tres ·de la ma- · 
ñana de una estación èonstruída ad hoc en 

América del Norte. Su riguroso clima, debido a la ele
vada latitud en que se encuentra esta comarca (entre 
65°33'30" y 71 °23'3") y la carencia de ·vegetación en gran-1 

des exteosiones, hacen que·"ia pení~sula de Alaska esté ·, 
muy poco · poblada, pues apenas Üegan a 100000 sus 
habítantes, y alguoas regiones del N. se hallan por 
completo desiertas. (IBÈ RICA, n. 0 241, pag. 119). Sus ri
quezas minerales son en ca.mbio considerables, aunque 
en gran parte se ha llan toda via inexplotadas, y los ya

cimíentos auríferos de la vecina región canadiense 
del Klondike, nuevo ·Eidoràdo, que atrajo hace 
algunos años a millares de aventureros, se extien
den también por la península, como cebo para que 
vayan a ·ella, desafiando toda. suerte de penalida
des y privaciones, los dev'orados por la sed de oro, 
por el afan _ de ·enriquecer.se en .breve tiEimp.CI. 

la oriila sur del Tamesis, y circular duran· 
te el mismo dia por las principales ciuda
des europeas; llegando p . ej . a Bruselas a 
las 13' 30=, y a París otro ramal a la misma 
hora, dando tiempo de este modo al hom · 
bre .de negocies para efectuar sus tran· 
sacciones en dichas capitales y regresar a 
Londres a las 23' del mismo dia. Mr. Cutler 

Pero desde hace pocos años, ·otros mó
viles, mas dignos que el auri sacra fames, 
atraen la atención hacia este inhospitala
rio territorio, y en lo porvenir no sola
mente se dirigiran a él los codiciosos y 
aventureros, sino que los geólogos, los 

Calentando el almuerzo sobre botanicos, los quimicos y a un. chantos, sin 
la boca de un hornillo natural interés cientifico, gozan en contemplar 

agrega la posibilidad de efectuar e! viaje 
de Londres a Barcelona en 24 horas y a ·Madrid en 
30 horas; pues no duda que mucho antes de 1925 se 
habra hecho la unificación del ancho de via española 
con el de la red europea (1). 

Seria ademas muy importante que uno de los túneles 
se pudiese de'stinar en part e. para el trafico de carr1;1a
jes. Es probable que habría que vencer para ello gcan· 
des dificultades: los peligros inherent es a la Hbre circu
lación harían necesaria una extremada vigilancia, para 
alejar los peljgros de una destrucción intencionada, o 
las obstrucciones por inadvertencia. 

El autor termina indicando la posibilidad de un ser
-vicio postal aéreo a través del Canal y por el Continen
te., y otro de transporte para aquelles viajeros que tu
vieren necesidad de mayor rapidez: este proy-ecto, dice, 
se ver.a realizado antes de lo que comúnmente se -cree. 

El volcan.Katmai y el Valle de los Diez mil Humos . .:....La pe
ñinsula de Alaska, que perteneció a Rusia basta 1867, 
_en que fué adquirida por los Estados Unidos de N. A. 
por el precio de 36000000 dé pesetas, es un vasta terri
torio (1550000 km~), situada en el extremo NW. de la 

• (I) Ventajosa seria esa medida, pero su realización es mucho 
mas compleja de lo que pudiera parecrr a primera vista: ademas hay 
_que ponderar atentamente si nos con vendria a los espafioles el !ras
ladar la dificultad actual de la frontera a todos los empalmes de la Pe
.nínsüla, sl sólo se adoptase el ancho internacional pBra alguna s fíneas. 

los sublimes espectaculos de la n:aturalez:a, 
encontraran en Alaska ocasión de satisfacer amplia· 
mente sus deseos de saber o de admirar grandiosos 
fenómenos, que no tienen igual en cualquier otra re-
gión del mundÇI. . 

Antes de 1912, gran parte de.l sur de Alaska, y en 
especial donde se levanta el volcan Katmai, est¡¡.ba
poco estudiada: Ciertas noticias de la terrib·ié e~upCión · 
de ese volcan, ocurrida en junio de dicho año, movieron 
a la National Geographical Society, a organizar · una 
expedición, que dirigida po·r ·George C. Martin, del 
{]. s. Geographz'cal Survey, S<! realizó en el mismo 
año. Tan inte-
resant es pare
cieron los da tos· 
y descripciones 
dadas a cono
cer por los 
miembros de 
ell a, · que se or
ganizó otra 
par a ampliar
los, la cua!, 
bajo la direc
'Ción de Mr. Ro
-bert F. Gdggs, 
de la Universi~ Recogiendo el gas natural para sn analisis 
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dad de Ohio, se verificó ·en 1915. Mas tarde, en 1916 
y 1917, se han realizado otnis dos, ·bajo la direcCión 
del mismo Griggs, quien ha dado de elias interesantí
simas descripciones,· bella ·y profusamerite ilustra:das, 
en The -Natíonal Geographical Magazíne, vol. XXXI, 
n. 0: 1 y vol. XXXIII; n. 0 2. 

De Jas :e<Cploraciones de la comarca devastada por. 
diçha erupción; se despretide que 'no só lo fué éstà una 
dé.·las mas _violentas ,qúe registra la historia de .· las con~ 
v~lsiones :volcanica:s de nuestro ·globo, si no .que presen• 
ta: par_ticular-iclades que la difereiician de todòs los fenó
m'enos analogos òcuri"idos ·enlos tiempo:s históricos. 

Los indivi-

zas y rocas de tan esca so tamaño ; que ellilayor trozo de 
pumita recogido, apenas tiene 30 .centíinetros en el 
sentido de SÍ!. mayor longitud. Otra consecuencia dè lo 
violento de Ja erupción tué que los rnateriales arrojados 
se ésparcieron en un area sumamente extensa. En las 
laderas del crater, el espesor del depósito de mate'riales 
fué só lo de unos·.14 inetros, 'meiior, de consiguieilte,- que · 
en ·ott·as erupdones de múcha ·meilòs iinportatic.ia qúe. 
ésta, pero en -cambio;-la comarca de Kodiak, situada: a 
160 kílómetros al E. del volean, quedó cubierta : por uuà 
capa de cenizas de 30 cÈmtíinetros de espesorr y en Vit· 
tòria (Colombia Bdtanica), a mas 'dè 2500 'kilómt:ti'os, 

se notaron pre" 
cipitaciones de 
materias, e on 
desprendimiento 
de còrrosivos 
vapores de acido 
sulfúrico. En to
da la ·Tierra, se 
observar oti fe
nómenos atmos" 
féricos debidos a 
Ja: erupción, a un
que fuèron ·mu• 

_'eh o mends ·a pre
ciables que los 
de Ja . erupCÍóti 
déJ volcan Kra
katoa, en 1883. 

duos de raza 
blanca que ha
bían visitado 
aquella región, 
no tenían noti
cia dt que antes 
de 1912, · ni el 
Monte Katmai, 
ni :ningún otro 
de la misma, hu
biera da.do seña
les de actividad, 
aunque los indí
genas referían 
que de vez en· 
cuando se des• 
prendía hum o 
de ciertas mon
tañas. Tan poco 
conocidos eran 
los . pormenores 
de ~à que! distri · 

Monte Katmai, o el titan de los volcanes de Alaska; después· de su tremenda erupción: la lfnea 
blanca indica .la siÍuéta del monte aiJte·s de{ cataclismo · 

El estudio del 
retorno de ·¡a ve-· 
getación en la: 
extensa area cu~ 
bierta por èeni-' 

to, que no se po" . 
see ninguna : fotografia del volctin tomada antes de la 
erupción, pero afortunaciamente su altura · habia sido 
determinada de un modo preciso, y señalado aproxima~ 
damente su contorno; ·en el mapa trazado por el 
u, S. Coast and .Geodetíc Survey. 

Antes de la· erupción, el Monte Katmai ofrecía tres 
pi cos, que se levantaban ala•altura de un os 2300 metros 
sobre el ancho valle del do Katmai, pero a consecuen
cia del fenómeno se hundi·ó toda la cúspide y apareció 
en su Jugar uri enorme crater. De las medidas efectua
das durante la expedición de 1916, resulta que este 
crater es mayor que el de ningún otro volcan activo del 
mundo, ya que supera en dimensiones al Kilauea (Istas 
Hawai), que se tenía como el mas grande de los cÒnod
dos . Hé aquí, en efecto, los datos comparativos de los 
crateres de ambos volcanes: 

Longitu~. 

Anchura ·. ·· 
Per! metro 
Profundidad 
Capacidad . . 

Katmai 

4 827 metros 
4424 

13515 
1128 

Kilauea 

.4 714 metros. 
3137 

. 12630 
152 

8'3 kilóm.etros cúbicos · · 1'6 kilómetros cúbico s 

El fondo .del crater esta ocú.pad<i:por un lago de agua 
caHente, del que emerge un conò de una sola aberi:ura·, 
resto:delos.último·s espasmos de ·la tremenda eru¡ición. 
La violencia de la e:xplosión fúé tan espantosa, que ·er 
conjunto de la enorme·masa lànzada fliera de la monta
ña, quedó reducida a pequeños fragmentos, de tal modo 
que no se encuentran entre los eacombros nias que ceni-

: zas y ·pümitas, 
en la región de Katmai, fué uno de los prinèipales obje
tos de la expedicióu de 1915, Ja cua] instaló 'un centen'ar 
de estaciones, donde pueden obsetvarse cuidadosarilente 
lòs pro gresos de la -~egetaeión en aquel suelo que había· 
quedado, en apariencia, completamente. estÚil. Según lo 
que ha podido observarse èn los tres años que cuentan ya 
estas instalaciones, en los puntos, como en Kodiak, en· 
que las ceniza:s alcanzan un espesòr de menos de 60 cen-' 
tímetros, Jas a·ntiguas raíces han dado 'origen a ·nuevas 
plantas, que surgen en abundancia a través de las capas 
d~ ceniza, pero si el espesor de éstas excede de 90 cen
tímetros, no se renueva Ja vegetación, aunqlie hay mo.:
tivo·s para suponer que debajo de las cap as permanecetr 
las ra:íces coino en vida la t'en te, a un en ' Jas mis mas Ja~ 
deras·:. del volcan. Otras éxtensas · areas quedaron des- · 
provistas por completo de seres vivienteS, y la erup
ción Jas ha hecho estériles en absoluto, lo cua! ofrece 
uria singular oportunidad para ·ei estudio de · [as condi
ciones necesarias · al desarrollo de Ja vida en un suelo 
despojado eilteramente de humus y de cualquier clase· · 
de materia organica. 

El mas sorprendente y ala vez e.l mas importante de 
los resultados de esta expedición, fué el descubrimiento 
de ciertos fenómenos concomitantes con la .erupción del 
Katmai, y que ofrecen tanto o mayor inter.és que la 
erupción misma. Estos fenómenos ocurren eu el paraje 
que Grigg llamó Valley o{ Ten Thousand Smokes (Va
lle de los Diez mil Humos), que ocupa, al Norte del 
Monte Katmai, .una ·extensión de 180 kilómetros cuadra · 
dos. Antes de la erupción forma ba· esté paraje un siste ~ 
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ma de valies cubiertos de hierba, sin señal alguna de 
actividad volcanica, mient ra s que ahora esta cruzado 
por centenares de grietas , con millares de bocas volca
nicas de todos tamaños, por las que salen columnas de 
vapor, algunas de mas de un kilómetro de altura . Este 
va lle fué descubierto por la expedición de 1916; sin em· 
bargo, no fué posible estudiarlo con alguna detención 
basta la de 1917, que tuvo éste como objeto principal, 
en el que se emplearon cuatro semanas, pero puede 
decirse que tal estudio esta solamente empezado: tan 
numerosos y variados son los fenómenos que ·alli se 
presentau. La mayor de todas estas bocas es Ja del vol

Las condiciones de emisión de los gases ofrecen 
mejor oportunidad que en parte alguna para que pue
dan ser recogidos, antes de que se mezclen con Ja at
mósfera; por lo cua!, por medio de bombas y a través 
de tubos llenos de hidrato barico, fueron extraídas 
muestras de gases que se recogieron en tubos al va
cio, para que pudiesen ser estudiadas en el Laborato
rio Geofísica de la Institución Carnegie, No puede 
darse todavía el resultada del analisis químico de estos 
gases, ni establecer hipótesis deducidas de estos· anali
sis, pero, de los estudios practicados basta ahora, se 
colige que las fumar olas del va11e de los Diez mil 

Humos, represen
tau las valvulas de 
escape de un in
menso magma que 
se encuentra en el 
interior del suelo. 
Las relaciones que 
puede haber entre 
este magma y . la 
erupción del Kat
mai y la geologia 
del suelo , seran 
objeto de ulterio
res estudios. Ofre
ce, pues, este pa
raje, una excelente 
y única oportuni
d ad de estudiar 
ciertos fenómenos 
del vulcanismo de 

can de Novarupta , 
formado dur ant e 
Ja erupción del 
Katmai, que a pe· 
sar de s u recien te 
y rapida forma
ción, es una de las 
mayores del mun
do, y Ja violencia 
de su erupción es 
sólo compara!Jle 
con la de aqué l. 
Esta alojado no en 
la cima de una 
montaña, sino en 
el fondo de un va
Be: las materias 
que arrojó al prin
cipio de su .explo
sión fueron a pa
rar a gran distau- ·La encendida lava en la violentísima explosión del cNovarupta• caracter basta ah o-
e i a, y cubrieron 
un area de unos 16 kilómetros alrededor del volcan ; 
luego, cuando pa ulatinamente fué disminuyendo la in
tensidad de la erupción, se fueron depositando cada vez 
mas cerca, basta constituir un con o, en. cuyo vértice se 
abre un crater de 1126 metros de diametro, mayor, por 
consiguiente, que el del Mont-Pélé, de la Martinica, y 
que el del Vesubio. 

Como toda la región de Katmai quedó después del 
cataclismo· sin arboles que pudiesen suministrar la me
nor cantidad de combustible, los miembros de estas 
expediciones hubieran luchado con la dificultad de ob
tener el c,alor necesario pa ra su calefacción y la cocción 
de los alimentos, si no hugiesen suplida con venta ja esta 
falta, colocando los utensilios encima de ciertas grietas, 
que suministraron un excelente hornillo natural. Para 
hacerse ClJ.rgo del grado de calor que se obtiene, basta 
decir que un termómetro intz:oducido solamente 15 cen
timetros en el suelo, señala muy pronto la temperatura 
de ebullición del agua . 

En est as condiciones pòdía presumirse que se encon
trarían en esta región geyseres y manantiales de agua 

· calien te , que acompañasen · en ciertos puntosa Ja emi
sión de gases, pero no fué así, y Ja razón es obvia: la 
temperatura del subsuelo es tan elevada, que el agua 
no puede permanecer líquida, ya que traspasa su punto 
de ebullición, y sólo en estado de vapor puede sa lir a la 
superficie. Como no se esperaba encontrar tan altas 
temperaturas, en el equipo de la expedición no figura
ban pirómetros a propósito para m·edirlas; sólo pudo 
óbservarse que en la mayoría de las bocas la tempera
tura era suficiente para la ebullición del mercurio, ~ 
sea, por lo menos, de 358" C. 

ra desconocido. 
Ademas de est~ interés científica, la región de Kat

mai ofrecera tam]:>ién el de presentar a los ttiristas una 
serie de sorprendentes espectaculos naturales, que de
jan absorto ·el animo por su grandiosidad e incompara· 
ble be11eza. Sin embargo, en las condiciones actuales, 
el acceso a aquel lugar es dificilísimo, pero sin duda, 
con el tiempo se establezcan los convenient es medios de 
comunicación, y entonces sera posible,_ como adelantó 
Mr. Griggs en s us artículos, desembarcar por la maña
na de un trasatlantico, y durante el día recorrer en 
automóvil, en una sola jornada, aquel distrito, para 
contemplar en todos sus aspectos el maravilloso vall~ 
de los Diez mil Humos. 

El teléfono mas alto del mundo.-El lngeniero de minas, 
Mr. G. Mortimer, dice en el Telephòne Engineer, que · 
el telefóno mas alto del mundo es sin duda el recién 
instalado por una Compañía minera en Sonata (Bólivia), 
para comunicar _varias de sus minas con la ciudad 
de Yani. 

La línea tiene una longitud tota!" de 17 kilómetros, y 
el punto mas alto de ella se encuentr!i a unos 4700 me
tros sobre el nivel delmar. 

Premio Nobel de Física.-;-La Academia de · Ciencias de 
Estocolmo ha concedida el premio Nobel de Física co
rrespondiente a 1917, a Mr. Carlos G . Barkla, profesor 
de la Universidad de Edimburgo (Escocia), .por sus 
estudios sobre las características de las radiaciones 
Rontgen de los cuerpos simples. 

La concesión del premio de Física correspondiente 
a 1918, y de los de Química de 1917 y 1918, se aplaza 
para eJ· próximo año. 
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

III 

Mejoramíento de las razas 

En el artículo anterior (n.0 241, pag. 125 de IBERICA), 

tratamos de las razas y de su sostenimiento, señalando 
Juego los procedimientos que se einplean para mejorarlas 
o reconstituirlas cuando degeneran. Veamos ahora con 

mayor detención como puede mejorarse una raza de aní
males domésticos que se balle en vías de degeneración, 
a··cómo podem os transfor.marla en. otra mas productiva. 

Hay dos métodos, ·el de la selección, y el del cruza
miento. El primera es lento y no cambia .las característi

cas de la raza existente.El segundo es mas rapido,y como 
qui era que en él entra siempi:e un elemento meji:Jrante, 
ya en la primera generadón apaà:ce un tipo nuevo, ,·que 

el criador puede conservar por consanguinidad· o modi

ficaria con nuevo cruzamieríto, o · por la substitución 
completa de la sangre ·del eleinento mejorado, por la del 
mejorante. 

C.uando sin emplear sangre nueva, se quiere mejo
rar una raza por simple selección,·· o·sea por la elección · 

de reproductores buenos, o lo menos defectuosos, la 
selección debera hacerse en lo morjológico, es deèir, 
en lo que se refiere a las características del a·nimal, f en . 

lo fisiológico, o sea en lo que afecte a su vigor, des
arrollo precoz, aptitud para la adaptación que quiera 
darse al animal y a sus productos. 

En el caballo, por ejemplo, no sólo se seleccionara 

en el sentida de s u belleza zootécnica, según las carac
terísticas del standard o tipo patrón de la raza, sino que 
se buscaran reproctuctores fuertes, vigorosos, poco pro
pensos a enfermedades, y. que hayan dado resultada en 

relación con el trabajo a que se les haya destinada de 
· càrtera veloz, tiro ligero, tiro pesado, etc. 

En las especies bovinas, a las características de raza 

se unira en la sèlecdón el mayor producto que hayan 
dado los reproductores en carne, leche o fuerza, según 
la adaptación propia de cada raza. · 

En el ganado !anar, porcino y cabrío, así como en los 
conejos, se elegiran los reproductores de mas tipo, pero 
también los que dieron mejores productos en carn e, !e
che, lanas o en pelo; y en las aves de col-ral aquellos re
productores que reúnan las mejores condiciones para la 
producción de carne; en los gallos, los que dieron o pue

dan dar descendencia mas vigorosa, y en las gallinas, y en 
general en las hembras, las que hayan dado mayor núme
ro de huevos y éstos de la mejor calidad, pudiendo lle
gar la selección basta elegir, entre las hembras de mejor 

postura, las que dieron huevos en invierno, que es cuan
do se venden a mayor prrecio. 

Esto es hacer selecctón de los reproductores, pero 
hemos dicho que el trabajo es lento en sus resultados, 
porque cuando una raza ha perdido sus canicterísticas o 
s us cualidades, por habersè perpetuada en reproducción 
desordenada, . esto es, abandonada a sí misma en mu
chas y muchas generaciones, no es posible regeneraria 

por simple selección, ni en una, ni en dos, ni en varias 
generaciones sucesivas. 

Para obtener los resultados apetecidos, hay que prac
ticar lo que se llama la selección en serie o el curso de 

· selección, como dicen los ingleses, es decir, que al ele
gir los reproductores que han de formar el primer gru
po regenerador, se procurara que reúnan por lo menos 
una o dos de las cualidades fisiológicas y morfológicas 
mas salientes en su conjunto, y si a elias puede ya su

mar.se otra buena cualidad en determinadas regiones, 
mejor aún, pero s'in pretender mas en aquel primer 

grupo . . 
En lit primera generación saldran descendientes que 

t.abran heredado de los padres aquellas cualidades, y en
toilces entre .éstos se buscan los que ademas de tener 
las de los padres, reúnan alguna otra buena cualidad de 

raza en otra región del i:uerpo, y con ellos se forma el 
segundo grupo de repróductores, continuandose el pro

cedimiento en cinco o seüi generaciones, después de las 
cuales se logra volver. la :iaza al tipo primitiva. (Orafico 

. número 1.) ' 

N. 0 1. Pauta para la selección en serie 

SEÑALAMIENTO DE LO,S CAJlAcrERES Y CU¡\LIDADES A BUSCAR 

Aptitud de adaptación y precocidad en desarrollo. A. 

l'ormas y aspecto gfneral. . B 
Cuerpo . . . C 

Cabeza. . . . D 
. Extremidades . E 

FORMACIÓN DEL GRUPO DE REPRODUCTORES 

~,er alio. Se eleginín los que !engan A+ B 
~ .. A+B+C 

~ A+B+C+D 
· ~ A+B+C+D+E 
5.0 Se continuara seleccionando entre los productos que mfjor 

conserven las cualidades o caracteres, procurando acrecen
tarlas mas y mas de generación en generación. 

Hace pocos meses hemos visto en Ouipúzcoa, en la 
Granja que la Diputación sostiene en fraisoro, un her
moso toro vasco de pura raza, obtenido sin intromisión 
de nueva sangre, después de mU:chas generaciones de 

. absoluta selección, y en las ganaderías de Jidia es ·la se

lección morfològica y fisiológica la que sostiene el tipo 
de cada una de elias y la fama de la misina, pues es bien 
sabido que raramente se introduce sangre rtueva. 

La selección es siempre necesaria, tanto en la practi
ca de la consanguidad, como en la del cruzamiento, pero · 
en este último caso el mejoramiento es mucho mas 

rapido. 
Los cruzamientos no deben practicarse a capricho, 

ni dejar que.se efectúen al azar, sino que han de obe
decer a un objetivo determinada, qüe siempre guarda 

relación con el trabajo organico qúe se quiera favorecer 
ò con el producto que se qulera aumentar o mejorar. 

Cuando se quiere mejor'ar una raza por medio de 
un cruzamiento con otra, cuya sangre, ingertada, por 
decirlo así, en.Ia vieja raza del país, pueda mejorarla en 
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N. 0 2. Cruzamiento de una sola vez que tiende a volver al de la raza indígena, o ya 
Macho Hembra 'vieja en el país, co·ri dar de vez en cuando un 

mejorante mejorable macho de la raza que fué mejòrante, se refuerza 
01 ° la sangre y se evita la desaparición del tipo obte-

Macho de la nido. (Oní.fico n. 0 3). 
raza primitiva 

o '-----0.····-- . ................. El tercer procedimiento se emp lea cuando con 

I todo y el mejoramiento de la raza, no se cjuiere 
Macho de la 

raza primitiva i Practfquese segui- modificar el tipo basta el punto de qtie la des-
O '-----0 ..... ................. .... : damente la fijación cendencia llegue a parecerse mas al elemento me-

l : · de caracteres por consangui~idad jorante que al m~joradó, en el que quieren conser-
en cuanto se obtenga el tipo_deseado p 11 

L------O··· .......... varse características de la raza del país. ara e o 

un sentido determinada, el trabajo puede llevarse a 
cabo de tres maneras, a saber: · de una sola · vez, por 
substitución o absorción de sangre y alternativamente. 

El cruzamiento de una sola vez 

se apela alllamado cruzamiento alternativa, que 
consiste en unir un macho de la raza mejorante a una 
hembra o mas herribras de la raza que se desea mejo
rar, y en la descéndencia de primera generacióh dar a 

consiste en dar un macho mejoran
te a la heinbra o hem!Sras mejoradl\S, 
sólo un año, y luego no volver a 

N.0 3 .. Cr.uzamiento de absorción 
o substitución de sangre 

Macho 
m'éjorante 

D 

L __ 'l_z s~n-~r~- -

Hembra 
mejorable 

usar mas qel elemento mejorante, 
contentandose con lo que en una 
sola intromisión de sangre : extraña 

Macho 
mejorante · 

a Ja razà. haya podido mejorarse. 
Es el método que suelen seguir las 
gentes del campo, y ,da muy escasos . 
resultados. (Orafico n.0 2). 

Macho 
mejorante 0'-~----D 

Mac ho 
· El ;método de ~ substitueión :.o · mèjorante 

o ... l _ ____,--o Después de dnco generaciones 
puede aplicarse la consanguinidad 
y en el _ c_aso de observ~rse . ten-

.,_· · : : 
den cia a la vuelta al tipo primitivq, dense durànte 

absorción ·de sangre, tierie por base 01 
unir 'èlmatho dê la raza·mejorante . . 
a la he~bra .o he.inbr~s cuya raza se ·-----0· . 
guiera mejorar¡ y a las hembras de 

· uno o dos años macho·s d~ la raza· mèjorante 

la primera · descendencia volyerles a dar, o bien el 
mismo machó u · otrO de la mEima niza, y a las naci
das de ese segundÓ grupo, otra vez macho de· la raza 
mejotante¡. continuando así durante cinco o seis genera:
cioiiei>. -Corr ·ell o · se logra que ·la sangre de la vieja y 
degenerada raza haya sidò completamente absorbida o 

.. substituída por la de la mejorante. Así se obtiene un tip o 

Mac ho 
de la antigua raza : 

las hijas del 'cruzamiento l'n macho de la r.aza me jo
rada. A las' hijas de .este segundo gtupo se les vuelve 
a dar macho .. de. la . raza mejorante,.ya las hembras así 
obtenidas nuevo macho de ·la mejorada, y asísiguien

Macho 
mejorante 

ï .,, ""'" 
'--·· ----[] 

Hembra . 
niejòrable 

o· 

do el mismo. pro
cedimiento (Oní.fi.
co n. 0 4) . 

. Cuando en cual
,quiera de los tres 
métodos se ha ob
tenido el tipofuer-
te, . precoz y pto

N.0 4. · Cruzamiento aú:ernativo ol· .. 
Macho raza . 
mejorànte '-------"·O .. oL_ .. ductivo que:, se de

sea, · e.sto es, cuan-

Macho de .la. 
antigua raza . . . O· 

' i 

. · do _u_no se siente ya 
satisfecho · de · lo 
logrado, entonces 
el ganadero o el 

Macho raza 
mejorante - ï '-----'--CI . . .......... . 

:Lo 
. En ·cualquier .mo~!'.nlo que se !ogre ei ·tipo deseado, 

· ·apUquése la consanguinidad·, y en caso d~ . observarse 
que la desceiidencia· se-separe de aquél, vuélvase a emplear el proéedi-

avicultor, . · si de 
aves se trata, deqe 
seleccionar de con
tinuo en sus plan
teles dê reproduc-

. miento en dos o tres generaciones · 

.en el que predominan los caracteres y cualidades _de 
ésta,· el cual se sostiene entonces por la practica de la 
consaguini~~q, por lo menosdurante varias generacio
neF, y por la selecci<,'m. Si ):!Or ley : n~tural, de~pués de 
varias generaciones, se ve que el tipo va en regresión .¡ 

ción y: practicar 
·la consanguinidad para .obtener .la perpetuación de 
-los caracteres y cualidades obtenidas, y cuando Io
.gre verlas reproducidas en la descen.denc;i_a; -sola7 

mente entonces podra de~ir que ha prod\lcido una 
nueva raza o subraza por lo menos, y en tanto 
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no lo Jogre, sólo tendra." una variedad cuyas característi
cas y cualidades iran desapareciendo de generación en 
generación, para vol ver al tipo del animal indígena o de 
antiguo generalizado en la localidad ~ · · 

Una ve~ obtenida la raza, no sólo debe conservarse, 

sino que hay que mejorarla en sí misma o perfeccionar
la, y de ello nos ocuparemos ·en el próximo y último 

artículo de esta serie. 
SALVADOR CASTELLÓ, 

Director de la R. E. de Avicultura 
de Arenys de Mar (Ba rcelona) . 

EL VALL E DE CA R RI E DO (*) 

S U FLORA 

Plantas criptógamas.-El . gran subreino vegetal de 

Jas criptógamas, o plantas sin flores, suele dividirse en 
tres grupos o tipos: Talo{itas (hongos y algas), Muscí
neas (musgos) y Criptógamas vasculares (he!echos). 
Son hierbas y matas propias de climas húmedos y tem
plados; por eso predominaran, si es que no fueron los 
únicos vegetales, en Ja época srcundaria de la forma
ción de Ja tierra, la que, en aquellos 1iempos, debía estar 
rodelida de una atmósfera búmeda, caliente, muy carga
da de anhidrido carbónico, y con poca luz, efecto de la 

gran cantidad de vapores que contenía; por Jo mismo· 
también, llegan a adquirir hoy día talla casi arbórea los 
belechos entre la humedad caliJa de los trópicos. Sola
mente los musgos y Iíquenes re5isten temperaturas po
Jares y altitudes alpinas. . 

. Compréndese _por lo dicho que la constante y tem
plada bumedad del Valle de Carriedo sea muy a propó
sito para que los bongos, musgos y helechos prosperen 
y vivan con gran !ujo y abundancia, siendo éste uno de 
los caracter_es mas típicos de la flora carredana. 

Hongos.-Plantas sin raíces, hojas, tallos, · ni flpres; 
todo su organismo se reduce a un talo, encargado de 
realizar todas las funciones. Carecen de clorofila, esto 
es, de la materia verde, merced a la cua! y con el con
curso de la .luz, elaboran las otras plan tas sus hidratos 
de carbono, fijando y asimilando el carbono del anhi

drido carbónjco del aire. De la carencia de clorofila; se 
deduce que los hongos pueden desarrollarse perfecta
mente en la obscuridad, y que tienen necesidad de vivir 
o sobre otros vegetales que les presten los . hidratos de 
carbono·por ellos elaborados (pardsitos), o sobre resi
duos organicos en descomposición (sàpro{itos). Su cre
cimiento es rapidísimo, y su vida muy efímera, pues son 
raros los bongos cuya Jongevidad llegue a una semana. 
En los climas secos no se ven mas que en las épocas de 

las lluvias; pero en el Valle de Carriedo, que cuenta 
como días lluviosos la mitad próximamente de los del 
año, son comunes -los hongos ~ntodas las estacio-nes, si 
bien son mas abundantes en verano y otoño . . · 

Dejaremos s in enumerar las infinitas espeCies . de Jas 

clases Mixomicetos, Oomicetos, Uredínido~ y Ustilagí

nidos (entre estos últimos esta el Ustilago niaidis o bol
sas del maíz), porque Ja 111ayor par~e de ellos sort mi
croscópicos y comunes en t()das ¡as regiones. 

(*) Véase IBÉRICA, núm. 247, pag. 221. 

A la clase Basidiomicetos pertenecen casi tÒdos los 
llamados vulgarmente hongos, comestibles o verenosos; 
unos y otros son abundantísimos en este Valle sobre )&s 
raíces y tronco s de los arboles, en los · siti os muy abona
dos de los prados y entre el ):Iumus o tierra vegetal del 

monte b3jo, sobre todo desde mayo a noviembre. A pe
sar de ser comestibles muchos de los bongos carreda
nos, la gente no corne mas que el Boletus edulis, o seta 
qe prado; y algunos, que son considerados . como atre
vidos, comen también el Pholiota mutabiÜs, qu~ vive 
sobre Jas raíces de los chopos, tiene olor agradable y es 
Hamada vulgarmente seta de chopo (1). 

Oéneros abundantísimos son: Tremella, ·Clavaria, 
·Auriculada, Hydrum, Boletus, Polyporus, Amanita, 
Volvaria, Lepiota, Pholiota, Agç¡ricus, Psaliota, Stro
pharia, Lactarius, Paxillus, Tricholoma, Coprinus, 
Russula, Pleurotus, Lycoperdon, Peziza, etc. 

AÏgas.-Plantas-acuaticas, marinas Ja mayor. parte, y 
muchas dotadas de clorofila; son de estructura pura
mente celular, y carecen de flores. A Jas algas pertene
cen muchos de los llamados microbios patógenos, pro
pagadores de enferme.ctades infecciosas; -estas temibles 
algas son microscópicas.- Las aguas corrien tes, y mucho 
mas Jas estancadas, de todos los .países, contienen nume
rosas algas, cuyo estudio, mas pertenece a la Microbiolo
gía que a la Botanica. Ademas de las algas que viven en 
las aguas, hay otras mucbas, inofensivas ·en general, que 
se desarrollan en los Iíquidos de deterininadà · parte del 
organismo; baste saber, para convencersè de su número 
e importancia, que se ha Jlegado a formar Ja Flora bu- · 
cal (algas que viven normaimente en la cavidad qucal 
del hombre), Flora intestinal, farlngea, etc. 

Entre las- algas microscópicas acuaticas carredanas, 
llJerecen citarse las Beggiatoa, que viven en Jas aguas 
selenitosas próximàs· a las canteras de yeso de Llèrana. 
Reducen el sulfato calcico de estas aguas formando 
hidrógeno sulfurada y ctgpositando azufre. Basta con
servar agua yesífera en un frasco cerrado durante algu
nos meses, para observar el depósito blanco Jechoso del 
¡¡zufre y el olor repugnante a huevos podridos. . 

Al gas no microscópicas y con cloro fila son Jas 'perte
nedentes a los géneros Chara, Spirogyra, _Ceratophyl
lum, Conferva, etc. que viven en los -arròyos de curso · 

(I) Es bongo exclusiva de esta región el Geog/ossum glaqbum, 
que es acuatico y vi ve sobre _ _,! os mu;;gos (Sierra de J e_zanos). 
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Ien to y fango abundante. Las Chara son de verano, y los 
otros géneros se desarrollan en todas las estaciones. 

Sobre las plantas acuaticas, en las tierras arcillosas 
húmedas, y en las hendiduras de las rocas, se desarro
llan con muchísima facilidad las algas nostocdceas, sien
do muy común el Nostoc lichenoides. 

Líquenes.-Se entiende hoy por líquenes, vegetales 
resultantes de la convivencia en simbiosis de un hongo 
y una alga, formando entre los dos un individuo en el 
que predominau los caracteres del hongo. Llamase en 
Botanica simbiosis a la vida de dos plantas que se unen 
prestandose mutua ayuda: en 
el liquen, el alga verde, dota- ,,mav•r• •e<ano ot.of'ro 

hepaticas y musgos, enumeraremos algunos de los mas 
comunes. 

Hepdticas.-Madotheca, Radula, Chiloscyphus, Lu
nularia, Marchantia, Conocephalus; etc. 

Musgos-Sphagnum, Funaria, Mnium, Bryum, Po
lytrichum, Pogonatum, Trichostomum, Hypnum, Thui
dium, etc. 

Helechos. -Plantas con fibras y vasos, con raíces, 
tallos y hojas, pero sin flores. Las raíces suelen ser múl
tiples y muy profundas¡ los tallos son horizontales y 
subterraneos en algunos géneros, pero en la generalidad 

invierno 

~ ~ da de clorofila, puede ela bo- ~ J ~ / -- ~ ~-. 

rar los hidratos de · carbono .g V / " .~ .. ~ f~ .... ~r-....... 

son verticales y aéreos. El ta
maño de las hojas o frondes 
varía muchísimo; desde el ru- · 
dimentario .en algunas colas 
de zorra; hasta el palmaceo 
de las helechas. La talla de la 
planta puede ser herbacea y 
arbustiva. 

que el hongo ne cesi ta como L¡--+;¡ri·-··_···-=-·=n1~~---·.¡..:·~r· .. ~ -........_....:::::=-¡.._ Mus gos 

materia prima para s us com- ~ .... ··.:/.·.·.,.. ...... ----·-- .............. L . f: 
plicadas y · ulteriores síntesis ~--~.> \ -~---"--.... 
organicas¡ el hongo presta al ... --·--· · ,~ ·r--.. ,._ He~~t~rt:!:j•"o• 
alga la humedad, fuera de la ~ ___....--·· ··.... ·¡_ 

cua! no puede vivir. ·····f>··...... --<>- Ho,...os 

Son verdaderarilente her
mosísimos el aspecto y la fiso
nomía típica que los hechos 
carredanos imprimen a las la
deras abrigadas, a las orillas 
de los arroyos y a las paredes 
vetustas. Entre el yeso de las 
piedras asoman los airosos y 

Se comprende, pues, que "t .. f---+----+----+-;...........:·· ""··--=< .... --~Atgas 

en un país en que abundan e \. 
~ ~ 

tanto hongos y algas, puedan ~ c__ __ _¡_ __ _¡_ __ _L_··_,,.._,_,_ .. ...J-, ._Hd,"a~~g••an 
éstos asociarse con gran faci
lidad, dando origen a gran va
riedad de líquenes¡ y por lo 
mismo el lector ya supondra, 

Oní.Hco de la abundancia, por estaciones, de las criptóga
mas carredanas 

y con razón, que dichos vegetales abundaran en el Valle 
de Cíirriedo. Como ·dominan, según se acaba de decir, 
los · ca'iacteres del hongo, los líquenes son muy comu
nes ·en ~verano y otoño, y suelen ser también de vida 
efí~~~a, aunque siempre mas larga que la del hongo. 

· Los géneros de líquenes carredanos son innumera
bles: baste nombrar los siguientes: Collema, Lecanora, 
Plasodium; Graphis, Cetrarta, Usnea, Cladonia, Par
meUa, Physcia, Sticta, Umbilicada, Peltigera, etc. 

Los troncos de los arbOI!!S, las piedras y hendiduras 
de rocas, son sus habitaçioñes preferidas. 

Milsgos.-Piantas celuiares con tallos y hojas, · sin 
raíces ni flores. Se subdividen en dos grimdes grupos: 
hepdti~as. y musgos propiameizte dichos. 

Sin teljlor a equivocación, puede afirmarse que la 
mayor parte.de cuantas especies de musgos y hepaticas 
se indican como espontaneas en las distirttas regiones 
de España, cuentan con individuos en el Vaile de ·Ca
rriedo: .tal es su abundancia y riqueza. Los sitios húme
dos y el mcinte ba jo son su habitación predilecta. :Hay 
parajes en el monte de Selaya çn los que se camina 
sobre l_¡ermosa y mullida alfombra de apretados musgos, 
cuat nunca salió del mas acreditada taller. Los musgos 
secos contribuyen a formar la tierra vegetal de la mejor 
calidad¡ y los enterra dos en siti os húmedos vans e lenta- · 
mente transformando en turba, principalmente en la 
Sierra de Tezanos.' Les 'importa muy poco la altitud¡ y 
con tal que tengan là necesaria humedad, tan pujantes 
viven en el fondo del Valle, como en la cumbre del 
]ini ro. 

En la imposibilidad de citar todos los . géneros de 

pequeños culantrillos, cabelle
ras de Venus, acompañada.s de los Polypodium peque
ños o culantrillos dorados, de los Ceterach o doradi
llos y de los elegantes Asplenium. Al pie de las paredes, 
los Scolopendrium,· o lenguas de ciervo, lucen sus !argas 
frondes¡ y a poca distancia, los verdaderos helechos y 
helechas se presentan con mas pujanza y hermosura que 
los cultivados en macetas en los jardines de Madrid y 
Andalucía. 

Con excepción de algunos helechos exóticos, pro
pios de climas tropicales, que por el cultivo han llegada 
a ser subespontaneos en algunas provincias españo
las, casi todos los que aparecen en las floras regia
naies ibéricas pueden buscarse en el Valle de Ca
rriedo. 

Los culantrillos y otros de pequeña talla se ven 
tÇ>do el año; los demas, aunque minca faltan ejempla

. res, ostentan su mayor talla y esplendor en primavera 
y verano. 

Polipodüiceas.~Son comunísimòs los géneros Po
lypodium, Adianthuni, Ceterach, Pteris, Allosurus, et
cétera. Tienen todos raíces mdltiples y rastreras (a lo 
que aJude su nombre común), y estan cubiertos de · es
camas amarillo-doradas. Domina a todos por sil esta
tura el Polypodium Dryopteris, que puede alternar con 
los arbustos¡ en el género Pteris hay individuos de 
regular talla; los demas géneros estan representados 
por individuos del tamaño de matas y hierbas . . Los gé-

. neros Adianthum, Ceterach y Allosurus son empleados 
en la veterinaria vacuna; los Polypodium y Pteris secos 
sirven para -cama del ganado con el nombre genérico 
rozo. 
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Asplenidceas.-Pcincipales géneros carredanos: As
plenium, Polystichum, Scolopendrium y Blechnum. Por 
la finura y delicadeza de sus frondes y pinnas, merece 
especial mención la especie Asplenium Filix-temina, 
helecho hembra o helecha, que llena en verano el suelo 
de los sotos y bosquetes húmedos y sombreados por 
los chopos, alamos, alisos y cagig¡¡s. El Polystichum 
Fi/ix-mas, o helecho macho, tiene un rizoma grueso y 
fuerte, y es muy abundante. El Scolopendrium offici
nale posee grandes frondes enteras, anchas y laminares, 
de un verde esmeralda en el haz, y amarillo ocraceo 
brillante en el envés: adquiere gran talla, puede servir 
como planta de ornamentación, y no vive mas que en 
las orillas de los arroyos y al pie de las paredes som
brías. El Blechnum spicant es interesante para el bo
tanico, pues del mismo rizoma salen frondes estériles y 
fértiles de forma muy distinta. 

Equisetíneas.- Plantas herbaceas y rizocarpicas, 
cuyo aparato vegetativa consta de un rizoma horizontal 
muy profunda y mily largo¡ de este rizoma nacen tallos 
ascendentes y anuales, de longitud muy distinta según 
las especies¡ los tallos presentau articulaciones transver .. 
sales a manera de artejos, y en la base de cada uno çle 
éstos hay un verticilo de hojas rudimentarias blancas o 
amarillentas soldadas entre sí, no quedando libres mas 
que los api ces de las mismas. S u ep i dermis esta 
desprovista de estomas. Desempéñase · la función 
clorofílica por los ta llos y· ramas, que son verdes. Son 

muy asperas al tacto, por tener la epidermis cargada de 
granitos silíceos. Esta última cualidad exige que las 
equisetíneas tengan que vivir sobre' suelos arenosos en 
mayor o menor grada; y como las rocas de este valle 
son esencialmente calizas con aJgo de sílice, según se 
di jo en otro artículo, · y esta caliza es disuelta por Jas 
aguas cargadas de anhidrido carbónico, comprén
dese que soJamente en las proximidades de las aguas 
calcareas o· duras pueda haber sílice, pues ésta siendo 
insoluble en el agua y bastante pesada, tendra que depo
sitarse en los Jugares en que dicha caJi.za es descom·- · 
puesta por Jas aguas. Por esta razón, solamente se ven 
abundantes colas de zarra y de caballo, junta a los arro
yos de aguas tan duras como la del Jumuro, o en las 
orillas de la carretera cuyo firme o macizo esta hecho 
con piedras silíceas. Son muy raras en invierno y 
otoño. 

Un solo género, que es el Equisetum, con las si
guientes especies: E; mdximum (verano), E. arvense, · 
E. ramosum, E. palustre, E. limosum, E. sylvaticum. 

Termino estos artículos, que no son mas que una 
rapida ojeada sobre la Flora Carredana, con la observa
ción de Linneo en la .introducción de su cPhilosophia 
botanica»: Verdaderamente es arte divina la . que une · 
y combina los elem~Jlfos para formar los vegetal es. 

BENJAMÍN NAVARRO SCH. P. 
Licenciado en Ciencias. 

Villacarriedo (Santander) 

Nota astronómica para diciembre 

Sol. Declinac~6n . a mediodia legal de los dias 5, 15 
y 25: -22° 19' --:-23° 15' -23° 25'. Ascensión recta: 16• 44", 
Ï7' 28.,)8' ;1~· . Ecuación del tiempo: +9" 32', +5" 3' +0" 7'. 
Sol en Capricornio a 16' del día 22: solsticio de invierno 
y comienzo de ,esta 'estación . · 

Luna. L. N., a 15' 19" del día 3; C. C., a 2' 31" del 
día 11; L :LL. ;' a 19'17" del día 17; C.M., a 6'30" del dia 25. 
S us . conjímciones con )os planetas se suceden por el 
orden siguiente: con Venus, a 20' dP.l dia 3; con Mercu
rio, a 10' del "~ía 5; con Marte, a 18' del dia 6; con Ura
no, a -12' de.I ,dia 9; con Júpiter, a 2' ,del día 19; .con 
Neptuno, a 2' del !lia ,21 ;-.con.Sat.urno , a 16' del día 22. 

Mercurio. Inobservable en todo el nies: en conjun
ción inferior con el Sol el día 18. 

Venus. Empieza a desprenderse de los rayos solares 
pasando al E del Sol, pero toda via no es bien visible 
como astro vespertino. 

Marte. Conserva respecto al Sol casi la misma posi~ 
ción que en los _meses anteriores. Su ya escasa visibili
·dad se va reduciendo, aunque con lentitud, y puede 
darse por aculada pnícticamente durante el mes de · 
diciembre. 

Júpiter. _ Excelentemente situado. Sale ell5 apoco 

mas de las 17', con una elevada declinación boreal, en 
virtud · de .)a cual "permanece hasta diez y seis hóras 
sobre el ho~iz<inte . Magnitud estelar : -2'2. 

Saturno. Muy cerca de Régulo: la aproximación 
maxima entre ambos astros tiene luga-r el día 10, que~ 
dando entonces a . una distancia poco menor de un gra
do hacia el Norte: _desp_ués el planeta empieza a retro
gradar. Sale -el lS a poco .mas de las 21' y es visible 
en lo restante de la noche. Su brillo es 1'7 veces el de . 
Rég.ulo. 

Urano. Observable con dificultad en las primeras 
horas de la noche: pónese el día 15 cerca de las 21'. 

Neptuno. En Ca1tcer no lejos de la estrella ~ : .visi
ble casi toda la noche en excelentes condiciones. 

El día 3 .eclipse anular de Sol invisible en España 
(véase lBÉ RICA, n. • 249). La línea central comienza en 
pleno Océano PaCifico, entra en la Am,érica del Sud por 
Chile, atraviesa la República Argentina, el Océano At
lantièo austral y se pierde en la costa SW africana. El 
principio y fio del eclipse general tienen Jugar "r èspecti
vamente a 12' 21" y 18' 22". 

El dia 11 entre 16' 40" y 18' se podra observar la ocul
tación ·por la Luna de la estrella 19 Piscis (5'4). 
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Noclones de Aritmétlca Universal, por/. M. Bartrina y Ca

pella, Catednítico de Matematicas en el Jn~tituto general ·y Técnic'o 
de Barcelona. Tercera edición. Barcelona 1918. 

En esta obrita encuéntranse sucinta y ordenadamente expuestos 
los principios del amílisis algébrico, ademas de un capitulo, el último, 
dedicado a la teoria elemental de ecuaciones de primero y segundo 
grado. Es curioso, cómo ya desde los primeros capit u los se explican 
las operaciones fundamentales y sus leyes formales extendidas a las 
cantidades dirigidas, lo cual abrevia en sumo grado la exposición; de 
manera que en pocas paginas se ven tratadas no sólo la suma, resta, 
multiplicación y división de .números y polinomios, si no también la 
potenciación, radicación y logaritmación con datos cualesquiera, rea
les o complejos. Un capitulo dedicado a las series en general y a los . 
casos clasicos de pro¡¡;resiones aritméticas y geométricas y a los des
arrollos de las series exponencial, binómica, logarítmica, del seno y 
coseno, e inversa çle la tangente, completa y resuelve definitivamente 
aquella teoria. Existen ademas dos capftulos complementarios, uno . 
de teoria de los números, otro de coordÚ!atoria, en que se encuent'ran 
los mas fundamentales principies de las mismas. La impresión es es
merada y las explicaciunes precisos, breves y claras; cualidades. que 
~acen de la obra un excelente libro de· texto;: _ : 

Tintoreria, -Estampados, A¡1restos y Química de Materlas 
Colorantes, por el doctor don Vicente Miró Laporta. CUARTA 
PARTE. Un volumen de 864 paginas con_IOO grabados. lmprenta •El 
Serpis•, calle Laporta, 28, Alcoy. Precio 23 ptas. 1918. 

SECCIÓN QUl:.ITA.-Tintura de los tejidos de mezcla: I) Tejidos 
semi-lana; 2)· Tejidos semi-seda (algodón seda); 3) Tej idos gloria 
(seda-lana). Tintüra de tejidos mixtos de seda, lana y algodón. . 

SECCIÓN SEXTA.-Estampado. Oeneralidades. Colores y aparatos. 
SECCIÓN SÉPTlMA.-Estampado de materias text ties en cint as 

de carda, hilados o tejidos: I) Estampados sobre algodón, a) de bila
dos, b) de tel as con colorantes sustantivos, e) de tel as con colaran
tes adjetivos, d) d.e telas con colorantes naturales; 2) Est~~pa.dos -
sobre otros textiles vegetal es; 3) 'Estampada sobre lanas; 4) sobre 
sedas natural es y artificiales; 5) sobre hilos y tejidos de mezcla. 

Por esta breve enunieración puede hacerse cargo el lector de la 
extensión dada al presente tomo, que resulta un verdadera arsenal 
de da tos, métodos, procedimientos, aparatos, . etc., pues se encuentra 
reunida en él todo lo mas moderno sobre Tintura y Estampada, esco
gido con recto criterio de entre los mejores tratados extranjeros y 
de las revistas técoicas mas acreditadas. 

Tenem(ls noticia de que antes de que termine el corriente afio, 
aparecera el sexto y último tomo de esta obra, que con tendra la quin
ta parte, o sea lo concernien te a Iòs aprestos de materias textiles, bila- · 
dos y tejidos. 

Cowo la obra resulta tan voluminosa y se tratan en ella tanta va
riedad de materias, es _convenientlsi!'lo, casi indespensable, que se 
afiadan al fin del última tomo copiosisimos indices analftico, alfabéti
co; de autores, bibliografico con las obras maéstras y revistas es pe
dales citadas en la obra, y has ta uno de las casas co~structoras de · 
los aparatos utilizados en la industria tintqrera, para que pueda ser 
consultada la obra tltil y cómodamente. Los que hemos d~ pasa( 
nuestra vida consultando libros y revolviendo bibliotecas, agradece
inos el tiempo preciosa que los Autores nos uhorran con es te trabajo 
que ellos se imponen en favor del pública que ha de manejar sus 
obras. 

Esta cuarta par te de la primera obra que nuestra · literatura qui
mica c8stellana posú, sobre ma teri a c:ié tanta aplicación ·en Espafia . 
como· la cultivada por ei· doctor-La porta, 'es sin la menor · sombra de 
dud~, · d~: :mayo!'.- i!l)pqrta_ncia gu_e las anteriores (Véase IBÉRICA, 
Vol. IX, pag. 223) y sobre todo de mis aplicación a la pníctica, y por 
consiguiente es también a la que le ha dedicado el A. mayor ex-
tensión. ·. · The Year Book of Wlreless Telegraphy and Telephon~ 1918. · 

Consta este quinto tomo de siete distintas secciones. De la pri- - The Wireless Press. Ltd. London. En Espafia, Alcala 43, Madrid. 
m~ra Luz y Color, se hizq una tirada aparte por la utilidad que pue-. . El tomo para 1918 de es te interesantísimo y conocido Anuarío de 
de ten er para muchos que no necesitan la obra completa, Y de ella s Telegrafia y Telefonia sin bilos forma un abultado volumen de 1154 
dió cuenta en IBÉRICA, Vol. IX, pag. 400. paginas de texto, ilustrado con numerosos grabados y un mapa de 

SECCIÓN SEGUNDA.-La tintura. Mordientes organicos, inorga- - · ·gran tamafio ,enn~l _que estan sefialadas· todas las estaciones inalam
nicos, auxiliares. La tintura. Aparatos. Tintura ·en -borra, en cintas · bricas del mundo. Su contenido es utillsim~ para el personal de 
de carda, de bobinas, de urdimbres, en canillas o carretes, de bilados estas estaciones, y aun para !!)dos aquéllos que deseen conqcer los 
en madeja. Aperatos y procedimientos de tintura de ti!jidos. progresos y desarrollo de este importante medio de comunicación. 

SECCIÓN TERCERA.-Tintura de los textlles de origen vegetal. - · · · · · ,. · · Son dignos de mención en el texto, el calendario de 1918, con In-
Tintura del algodón con colorantes organicos artificial es di rectos: têresantes y curiilsas efeniérides relati vas a Telegrafia y Telefonia si~ 
I) no diazoables-ni co.Pulables; 2) diazoables y copulables sobre las . hilos·, una lista de todas las estaci·ones ¡·nala·mbri·cas de. I mundo, tanto 
fibras; 3) con tinturas obtenidas con formación directa del' colòninte terrestres · como a bordo de barcos; la· clave internacional de Hamada_ 
sobre Ià fibra (colores al bielo); 4) con colorantes sulfurades; 5) con 
colorantes de tina; 6) con negros de anilina; 7) con negro difenile- de toda~ las estaciones, etc. Ademas hay artículqs científicos, de mu-
no. La tintura del algodón con colores que rei¡uieren mordiente, o ebo mérito, con todas las novedades acerca de la telegrafia inalam-

brica. Los principales son: •Ondas en el ~gua, aire, ti~rr.a y éter>, 
sea:tinturas adfetivas: I) con alizarinas; 2) con colorantes. basicos; •Energia de transmisión en T.S.H.•, •Sefiales internacionalés de tiem-
3) con otros viri os colorantes: Tintura del algodón con colorantes po y ineteorológi'cas•, •La _telegra. !fi. inalambrica =en los E~tados Uni-
naturales. Tintura de las flbras vegetales: li no, cañamo', ramio, yute, etcétera. dos de N. A.•, «Influencia magnética del hierro imanado en los càm-

SECCIÓN CUARTA.-Tintura de textiles de origen animal pos altei-nativos formados por la radio-frecuencia•, cNotas sobre las 
I) TÍnturas su'stantivas ' de las lanas con i:olorantes artificiales; patentes de valvulas concedidas en 1917», •Posibles progresos de la 
2) Tititúras adjetivas de las la~ as con colo ran tes artificiales; · 3) Tin- Telegrafia Y Telefonia sin bilos• . R.elación de los hecbos t ealizados 
tura de lanas regeneradas con colorantes artificiales; 4) Tintura de por la T. S. H. para la salvación de vidas en el mar». También 
Ianas con colorarites naturales. Tintura de las sedas: I) .Tinturas sus- contiene es te volumen varias tablas, datos y noticias de mucha: !Jtili-
tantivas sobre .sedas natural es; ·2) Tinturas · ·adjeti.vas sobre sedas; dad practica en Telegrafia y Telefonia inalambricas de forma que 
3) Tintura de .la seda con colo ran tes natural es; 4) Tintura de ot ras es el Anuario una obra indispensable en la biblíoteca de toda perso-
_seqas natural és; 5) Tintura ·de sedas artificiales. · _na aficionada a la Tele,grafla sin bilos. . ' .. 

SUMARIO.- La barraca valenciana.-::- Junta para la ampliación de est.udios e investigaciones científicas. 
El crecord• de telefonia sin hilps entre barcos mercantes.--D. Bartolomé Feliú [fl Argentina. Aprove- · 
chamiento de' la fuerza hidraulica gel Igu.azú [fl Los pueblos de Aust~ia-Hungría.-El túnel-submarina_ 
entr~ Francia e Inglater.ra.-El volcan Katmai y el Valle de los D:ez ,mil humos.-El teléfono mas alto 
del mundo.-Premio Nobel de Física [fl Los animales domésticos, S. Castelló.-El Valle de Carriedo. Su 

flora, D. Navarro Sch. P. lill Nota astronóníica para diciembre [fl Bibliografia 


