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Cróníca íheroamerícana 

España 

Socledad Eapallola de Conatrucción Naval (1). -Ferrat. 
Las obras del casco del crucero Reina Victoria Eu. 
genia estan muy adelantadas. El blindaje lateral, de 

acero niquel, ha sido fabricado por los Al tos Hornos 
de Vizcaya, con muy buen resultado, a pesar de ser la . 
primera vez que se produce este blindaje en dichos 
talleres. 

La maquinaria se construye casi toda en España, y 
las doce calderas en los talleres del Ferro!. 

El armamento militar es lo único que retrasa la en· 
trega de este bu
que, así como la 
del acorazado 
faime I. . 

Se trabaja tam·· 
bién en los dos 
prime~_qs cruce
ros rapidOS (!BÉ

RICA; vol. III, pa· 
gina 331), y en' 
el trasatlantico 
Crt'st6bai Col6n. 
Sus calderas las 
constn¡ye la Ma· 
quinista ·Terres
tre y Marítima, 
de Barcélona. 

Cartagena.
Las obras de los 
torpederos hasta 
el n."22,y los cas
'cos de "los prim e· 
ros sumergibles, · 
estan bast a :ri te .. 

Factoria y astilleros de Matagorda.-Durante 1917 
se verificaron reparaciones y carenas en 188 buques, 
algunas de verdadera importancia y mérito, y en el 
dique, que mide 159 m. de eslora y 27 -de manga, y admi
te hasta buques de 14000 t., entraron a limpiar fondos 
31 barcos con un tonelaje de arqueo de 56337 t. 

Ademas de la-gradà antigua se ha terminado ot ra 
nueva, en la que se pondra la quilla de un trasatlantico 
de 15000 t. Estaca dotada de potent es grúas-torres y se 
proyecta una tercera grada y otra darsena y muelle de 
armamento. 

Desde primeros de año tràbajan los talleres con fuer
za motriz suministrada por la Compañía Sevillana de 
Electricidad, y se ha .emprendido la ampliación ·de los 

· talleres de ma· 
quinaria, carpin· 
tería y fundición, 
y la red de vías 
férreas de la fac
toria, todo lo 
cua! aumentara 
en un doble su 
capacidàd de pro· · 
ducción. 

Astilleros' de 
Sestao.-Hallase 
muy adelantado 
el magnifico tras· 
atlantico Alfòn
so Xlii, el cua! 
sera · b'ota do al 
agua el próximo 
verano. !,.as cal-' 
deras y Ja maqui · 
narià' principàl se 
èonstruyen en el 
e s t ableciiniento; 
Se han iniciado 

adelantados; ' los· los tra ba fo s de 

aparat os pro pul~ _ _ . . ot ro gran vapor 

so rel!) ·y ··los destí- Vista general de los 'astilleros de Sestao de la Sociedad Espafiola de Construcción Naval correo . para,. la 

-nados à;lÒs di ver- . .1>· · Compàñía. Tras -

sos . serviclos, s'on e.n sti. mayor parte patentades y han àtlantica, de 18000 ~on. de desplazamiento. 

dè llegar del extranjero. Se trabaja también· en los . Se est!i trabajand~ en los cascos dè los vapores 

nuevos destroyers. Se bptó al agua el vapor Romeu Fernando' M. de Ibarra, Sa1na,· Fèlguera y. en el ga'n-· 

· (IBÉRI.CA vol. X, pag. 275) y esta -muy adelantad,9 el guil Galindo· para transporte de escorias de los alt os 

Escolano, ambos de carga, ¡iara Ia· Compañía Tras- · hor~os, _y se comenió la· construcción de una potente 

mediterranea; bs maquinas princ.ipales y. calderas con's- grúa de 100 t· pàra el servicio de los astillero~;'. Los nu·e-

trÜyense todas en los talleres de la Sociedad·. vos taÜeres de maquinaria' y caldereria est:l.'n ya· éàsi 

Arsenal de la Carraca:-Se terminó la instalación del terminados. . :•. 

taller de laminado y la del de ·galvanizar, necesario El día 14: del pasado diciembre se lanzó al agua el 

para lòs tràbajos de fabriéación de min:;¡_s subinarinas. casco del nuevo vapor . Vicior de Chdvarri, que recuer-

Esta en construcción la artiilería de 15;~ cm. para los da el nombre del iiustre ··vlzc.aíno que dejó al morir per· 

cruceros rapidos y para el Reina Victoria Eugenia, durable_ memoria de _sus iniciativas y trabajos¡ior el 

proyectiles de .varios sistemas, de calibre g'rande y me- engrandecimiento industrial de aquella progresiva 

dian·o·, y 'entre ellos proye·ctilesperforimtes y semipèrfo- región: · · 

rant~s de 15 Y lO cm. (Véarise"Ios gr3.bados de la portada)! Se dió cOmienzo a s u cOnstrucción el 25 de /ebrero 

Para el Ejército se han entregado varias baterías de del mismo año pasado, y 'como sus antecesores Co_nd'e 

artilleria de campaña, y en la imposibilidad de importar ·de Zubiría 'Y Marquis 4e Chdvarri, qúe se· ha lla~ en el 

4el extranjero .bronces especia! es', S_e ha: iogrado SU e Ja- mÚ,e.lle de armament o en .vfas de terminación' d·e· SÚS 

boración con satisfactorios resultados. in.sta:Iaciones interiores, sera destinado a la flota de 'la 

( 1). Véanse. las anteriores nolicias y fotogra!las de los trabajos 
de la S. E. · de C. N.; publicadas .en IBÉRICA, vol. I, pag. 271; vol. 11 ; 
pag: 162;. vol. III, pag; 66; vol: lV, pag: 290;· vol; v, pags; 52, 98, 291 y 
338; vol: VIII, pag. 66; vol. IX, pags; 5 y 275; ' vol. x; pags. 66; 178·y 275;· 

y en el número anterior, pflg. 83.: • 

Sociedad Altos Hornos de Bilbao. Sus principales ca
. racteristicas ·son:· eslora, 96'36; manga, 14,66; puntal, 
7'42; desplazamiento, 6700 t.; carga maxima, 4,750 t., y 
velocidad, 10 milhis. . · 

En .la grada libre se colocó inmediatamente la quilla 
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de otro nuevo buque que llevani:el nombre de Mar 
Blanca, de 5500 t.; y se construïra otro vapor gemelo 
denominado Mar Caribe, ambos para la Marítima del 
Nervión. 

Talleres de Reinosa.-Para su instalación se han 
adquirido los terrenos en una extensión de 96 hectareas, 
entre los cauces de los ríos Híjar e Izarilla en su con
fluencia con el Ebro. Los talleres que en un principio 
han de constituir la Factoría son: . uno de·fundición de 
acero, con hornos Siemens y eléctricos; otro · de gran 
forja, con potentes 
prensas hidraulicas; 
otro de pequeña forja 
con martillos, estam-· 
pas y tren de laminar, 
y otro de desbaste. Se 
alzaran,. ademas, una 
central eléctrica y los 
edificios destinados' a 
almacenes, laborato· 
ri os, oficinas, esta· 
ción, depósíto de ma· 
terial, etc. 

Lo di~ho en la pré 
sente nota· y en las an
terior e s , manifiesta 
la importancia nacio 
nal de la vasta labor 
marítima que realiza 
la S. E. de C. N., cuyos 
directores gerent e s 
son los Sres. D. N.Fus
ter yD. Adolfo Nava
rrète.-F. PALENC!A. 

La producción de ben-· · 
cina en Espaiía.-El in
geniero don Enrique 
G; Borreguero, des, 
cribiendo en el Bo'le
tín · Oftcial de Mi nas y 

les, aunque es natural que se trate de ultimar primera
mente la instalación de lo~ al tos . hornos de acero ·Y. 
talleres de laminación, dejando para · mas tarde, como 
secundaria, la fabricación de los subproductos del cok. 

De estas 2000 ton. de benzol que se producen en Es
paña, una tercera .parte o sea 660 ton., se las incauta 
el Ministerio de Abastecimientos para las primeras 
necesidades de la nación, pagando por elias 0'90 pesetas 
ellitro .. Las restantes 1340 ton. se venden en el mer~ 
cado, principalmente para el uso de los automóviles, a 

. unas 6 pesetas el li tro. 

. Metalurgia, las mejo- · 
ras introducidas en las 
fabricas de la . SÓcie-' 
dad de Altos Hornos 
d_e Vizcaya, da algu
nos pormenores muy 
interesantes acerca de 

Astilleros de Sestao. El <Alfonso XIII» en construcción. Fotograf(a toma- . 

EI año 1913 se vendía 
a 0'40 pesetas. La So
ciedad Altos Hornos 
de Vizcaya pensó tam
bién antes de la gue
rra, en la utilización" 
de los gases proceden
tes de. sus seis baterías 
de hornos de cok que 
funcionau en su fabri
ca de Sestao, y a est e 
efecto contrató con 
una casa · alemana la . 
instalación necesaria, 
que por dificultades 
de la guerra la casa 
constructora no pudo 
llevar a término. Ante 
la creciente necesidad 
del benzol,.la Sociedad 
de Altos Hornos, deci• 
dió hacer por su cuen· 
ta la instalación, aun
que Ie cost ase gran des 
sacrificios.. Las difi
cultades que se hubie· 
ron· de vencer en las 
fabricas de Sestao y 
Baracaldo, fueronmuy 
grandes. Hoy .Ja · ins· 
talación esta monta
da y terminada, y se 
puso en marcha en el 
mes de noviembre úl
timo. Esta instala· 
ción podra producir da en noviembre de 1918 

la fabricación de la bencina o benzol en España. 
Por los datos que ha podido recoger, deduce que 

antes de la guerra la producción anual de benzol, en 
España, era de 1150 toneladas . . La Sociedad Anónima 
de la Felgúera producía 300 ton.; la de Mieres, 400; la 
de Riosa, 150; y. la Sociedad Minera 'de Peñarroya, 300. 

Durante la guerra se han montado instalaciones 
para la producción de benzol, por la Sociedad Anónima 
de Carbonización de More da (Gijón), que produce 150 to · 
neladas anuales; Semet Solvay, Nueva Montaña, que 
produce 365 ton. anuales, y M. y R. Tey (Bilbao) que pro
duce 300 ton. anuales. De manera que la producción 
total de benzol durante el a:ño 1918 se ha acercado 
mucho a las 2000 toneladas . 

La Sociedad· Carbones de la Nueva esta ultimando su 
instalaèión, que podni rendir 200 ton. anuales; y en el 
proyecto de la Siderúrgica del Mediterraneo entra la 
instalación de una fabrica que produzca 600 ton. anua-

700 ton. de ·benzol de 
superior calidad, y unas 140 ton. de naftalina. Produce 
ademas la Sociedad en sus dos fabricas de Sestao y Ba
racaldo, 300 toneladas anuales de sulfato amónico, que 
podra aumentar hasta 400 cuando la marcha reducida 
que por falta de carbón llevau las fabricas, se haya 
remediado. De cloruro amónico pueden producir 150 ki
log.ramos diarios, que se emplean íntegramente en Ja 
preparación de hojalata. 

Ya hemos dicho como se vendía antes de la guerra 
el benzol, y el precio que últimamente tenia en el nier
cado. El anuncio de !à llegada de barcos · aljibes carga
dos de petróleo, ·y el aumento de producción que supone 
la nueva instalación, ha producido un notable descen
so en el precio del benzol. La naftalina: se ha cotizado 
en Barcelona a 850 pesetas la tonelada. El sulfato amó
nico ·se ha vendido a 2000 pesetas · la tonelada y boy se 
vende a 1500, y se anuncia una baja. El cloruro amónico 
se vende a unas 2 pesetas el kilogramo. 
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Concurso de la Academfa de Clencias.-La Academia de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de Madrid, ha 
publicado el programa del nuevo concurso que se abre 
para el año 1920. 

Los escrites que se presenten se han de refedr a uno 
de los siguientes enunciades: 1.0 Exposición teórico
practica de un trabajo que tenga originalidad e impor
tancia en el campo de la Matematica. 2. 0 Historia de 
algún capitulo de las Ciencias físicas. 3. 0 Monografía 
de los minerales de cobre en España. 

Para cada uno de los tres grupos podra concederse 
un premió, que consistira en una medalla de oro, 1500 
pesetas en metalico y la publicación de la Memoria; y 
un accésit que consistira en una medalla analoga a la 
del premio, e impresión de la Memoria. A los premia
dos se les entregara el correspondiente diploma. 

El campo de estudio en que ha de buscarse. asunto 
para optar al premio de los dos primeres grupos, es bas
tan te amplio. E f aspirant e al premio del 3. er grup o, no 
sólo ha de describir los minerales y mencionar la pro~ 
cedencia de los mismos, y las condiciones de los criade
ros P.n que se encuentran, sino que debera señalar las 
aplicaciones de aquéllos en las Artes y la Industria, y 
ademas como justificación de lo que expone, presentara 
los ejemplares de las menas, las preparaciones micros
cópicas, los datos de ensayos y analisis, las muestras 
del inetal y todo lo que juzgue éonveniente para la me
jor y mas completa ilustración de su Memoria. 

·Los tr.abajos se han de presentar en pliegos cerra· 
dos, acompañando ·en sobre aparte y cerrado, el nomqre 
del autor, en el domicilio de .la Academia, Valverde, 26; 
Madrid. El plazo expira el 31 de diCiembre de 1920. 

Junta para Ampliación de Estudios.-La Gaceta de Ma
drid dell. 0 de febrero, publica la convocatoria de 1919, 
que hace.laJunta para ampliación de estudies e inves
tigaciones cientificas, con las bases para la concesión de 
pensiones destinadas a la- ampliación de estudies en el 
extranjero. 

Esta dividida en cinco capítules: :!. Pensiones para el 
Profesorado d,e .los ·establecimientos de enseñanza depen· 
dientes del Ministerio de Instrucción Pública. IL Pen
siones para· persona s que no pertenezcan ·al Profesorado 
.à.·- que se refiere·_el capitulo anterior . . III. Condiciones 
especiales y criter>io de concesión. IV. Patronato de 
estudiantes. V. Cargos para españoles en el exti-anjero. 

Según el capitulo I, podran soÚcitar las pe~siones los 
profesores y auxiliares numeraries de los Centres de 
enseñanza dependientes del Ministerio de Instrucción 
Pública; y según el capitulo li, el- personal técnico no 
docente, los ayudantes y auxiliares temporales o gra
tuïtes de Establecimientos de enseñanza y Centres de
pendientes del Ministerio de In.strucción Pública, las . 
personas que en .ellos hayan recibido grades o revali
das, y finalmente cualquier persona que pueda· alegar 
competencia especial en las materias que se proponga 
·estudiar. · 

Los interesados pueden -solicitar _programas a la Se
cretaria de la-Junta; Mo.reto, 1, 1.", Madrid,- teniendo en 
cuenta que el plazo para presentar solicitudes expira -al 
mes de haberse_ publica do el anuncio de convocatoria en 
la G(lceta. Al exponerse-en el capitulo III, el criterio de 
concesión, se dice entre otrascosas, que el tipo ordinario 
de las pensiones, sobre to do para· q_ui.enes vayan por vez· 
primera ~l extranjero, debera ser la incorporación a un 
Centro científico· hajo la direc~ión . de un buen prpfesor. 

I.a Junta desea conceder pensiones a jóvenes que 
habiendo terminado sus estudies en España, quieran in
gresar en un Centro docent e extranjero para graduarse. 
Mereceran preferencia de la Junta las pensiones dedica
das a preparar o perfeccionar personal para el magiste
rio primario, normal o secundaria y para la inspección. 

La Junta propondra, si hubiese aspirantes con pre
paración suficient e, · algunas pensiones . para hacer tra
bajos en la Escuela Española de Arqueologia e Historia 
en Roma: · y preferira en general, aquellas pensiones 
que por las materias de estudio y por las condiciones de 
los aspirantes, ofrezcan mayor probabilidad de ·favore
cer necesidades de la cultura patria, de la ciencia o de 
la educación·, y no. presenten bastante atractivo económi
co inmediato para ser costeadas por iniciativa· privada. 

. Como de varies paises, especialmente de_Ios Estados 
Unides de N. A., donde la importancia de la lengua cas
tellana aumenta, se pide a la Junta la indicación de 
personas que pudieran encargarse, 'en Centres oficiales 
o particulares,· de la enseñanza del castellano; y ademas 
esta también la Junta, encargada de enviar cada año los 

· repetidores (Licenciados, Maestros o Maestras españo
les) que pide el gobierno francés para Escuelas norma~ 
les de uno y otro sexo. ·En el capitulo V de la· convoca· 
toria, se anuncia que cuantos aspiren a estos puèstos, 
pueden dirigirse a la Junta, acompañando los testimo
nies que prueben su preparación. 

Nuestra red ferroviaria en 1918:- Insignificant e es el 
aumento que en el año 1918, ha experimentada nuestra 
red ferroviaria. Según la · Gaceta de los Caminos de 
Hi erro, la herencia que nos deja en líneas de ferrocarril, 
es solamente de 22 kilómetros y algunes metr.os, que se
descomponen así:.10 km. abiertos a la explotación el dfa 
15 de febrero, correspondientes al trozo de Escoriaza 
a Mondragón, del ferrocarril de Estella-Vitoria'Los 
Martires, que se construye por el E~tado; 7 km. inau
gurados el13 de julio, para unir a Baeza con el ferro
carril de Puente Genil a Linares; y los 5'445 km. que 
empezaron a . prestar 'servicio en 13 de septiembre, de 
la Sección de Sant Cugat a Rubí del ferrocarril eléctrico 
de Barcelona: a Tarrasa (V.lBÉRICA1 Vol. X, pag.l63). 

De Madrid a Sevilla en aeroplano.-El Real Aero-Club de 
España recibió de don Guillermo Delgado.Brakenbury, 
una copa de plata para premiar el viaje mas rapido que 
se realizase en aeroplano entre Madrid y Sevilla. . 

A fines del pasado enero emprendió el vuelo desde el 
aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), el capitan don 
Luis Zubía, llevando de observador a don Luis Delgado. 
A las 2• y 40" aterrizaron en el aeródromo de Tablada 
(Sevilla). Otros tres aerpplanos tripulados también por 
aviadores militares, salieron de Cuatro Vientos con 
dirección a Sevilla: uno llevaba como piloto al capitan 
señor Fanjul y como observador al comandante señor 
Aymat: ·hizo el viaje en 2' 28~. El segundo, que era . 
piloteado por el alférez señor Sartori us, tuvo que aterri
zar en Fuente Ovejuna por averías del-- motor; y el ter
cero, piloteado por el capitan señor Souza, realiió el 
viaje en 2' 43•. 

Como la distancia entre Madrid y Sevilla es, en línea 
recta, de· 380 km., corresponde al señor Fanjul una ve
locida~ de 154 km. por hora. Montaba ·un biplano W, 
con un motor de 180 caballos, ambos de construcción 
española, así como lo eran también los demas aparatos 
que rea·lizaron el mencionado vuelo. 
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América 

Chile.~La travesía de los Andes en aeroplano.-La 
travesía de los Andes en aeroplano constituïa desde 
algunos años a esta parte, el ideal de los aviadores ar
gentinos y chilenos. El material de que se disponía en 
uno y otro país, para lanzarse a tan peligrosa empresa, 
era insuficiente, y por consiguiente siempre que se 
hacían tentativas, 
se tenían muy po
cas .probabilidades 
de buen éxito. 

Tupungato: la mayor altura alcanzada fué de 5500 m.; 
aterrizó en Lagunitas, departamento de .Guaymallén, 
prov. de Mendoza (Argentina}, a las 6' 35~, 'después de 
haber recorrido en poco menos de hora y media 180km. 

El entusiasmo despertada en Chile por esta hazaña 
ha sido muy grande. En la Camara de los Diputados 
s~ presentó un proyecto de ley autorizando al Presi· 
dente de la República para invertir la suma de 5000 pe· 

El24 de junio de 
1916·se pudo decir, 
oratoriainente, que 
-no ei-an só lo las es
trellas y las agni· 
las las que habían 
contemplada como 
escabel de sus pies 
toda la imponente 
y m~jestuosa mole 
de los Andes men· 
docinos; pues en 
.aquel día el te- Región de los Andes atravesada por el aviador Godoy. X Pu11to de des censo 

sos en la acuñación 
de una medalla que 
se ha de otorgar 
en nombre de .la 
Nación, al teniente 
Godoy por su raid 
Santiago-Me nd o
za, juntamente con 
una cantidad. en 
metalico que no 
baje de 20000pesos. 
También se ha pro· 
puesto el ascenso 
del teniente Godoy 
al grado de capi· 
tan. Hace poco 
mas de dos años 

niente argentino 
Angel Zuloaga y el piloto Eduardo Bradley, cruzaron 
a 8100 metros de altura, sobre las cumbres de la nevada 
cordillera, a bordo del globo Eduardo Newbery. (Véase 
IBÈRICA, volumen VI, pag. 83). 

Dos años mas tarde, ya no es el aeróstato llevado a 
capricho de los vientos, el que se cierne._por encima de la 
cordillera andina, emulando el vuelo 
de los condores. El día 13 de abril 
de 1918, el teniente argentino Luis 
Candelaria atravesaba los Andes en 
aeroplano por el Iado del N euquén. 
(Véase IBÈRICA, Vol. X, pag. 37) . 

Al recibirse hace algunos meses 
en Chile, los aeroplanos cedidos a 
aquella república por Inglaterra, los 
aviadores chilenos comprendieron 
que eni llegado el 
moment o de realizar 11~P. ot:cHiu 

la anhelada travesía 
aérea de los Andes, 
por su punto mas 
elevado. 

' ~ 

~ 
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(IBÈRICA, Vol. VI, 
pagina 373) se presentó a la Camara de los Diputados 
chilenos otro proyecto de ley, que ignoramos si se 
aprobó, autorizando al Presidente de la República para 
invertir 50000 pesos en recompensar al primer aviador 
chileno que lograse atravesar los Andes, entre los 31 y 
35 grados, que es lo que ha llevado a feliz término el 

intrépido aviador don Dagoberto Godoy. 

Estación para las observaciones de la cons· 
tante solar.-Hace ya algún tiempo que el Ob· 
servatorio Astrofísica de la Smithsouian 11tsti
tution (Estados Unidos de N. A.), acordó esta
blecer una estación, en paraje convenientemente 
elegido de la América del Sur, con objeto de 

· determinar-Ia inten· 
IUP, -<11cE"' ""'A sidad actual de la ra-

• ' 

diación solar en ·Jas 
altas regiones de la 
atmósfera terrestre, 
y medir las fluctua· 
ciones de esta . mal 
llama da constante 
solar. Después de varios 

ensayos hechos por 
la Escuela de Avia-

Graflco de las diversas alturas de la Cordillera, con los puntos de sal ida y des- El sitio elegido 
fué Calama, sobre el censo del aviador chileno señor Godoy 

ción chilena, y pro-
bada la bondad de los aparatos Bristol recién llega
dos, el teniente chileno don Dagoberto Godoy salió 
del aeródromo Espejo a las 5' 10= de la mañana, pilo
teando .un monoplano Bristol, con motor Le Rbone 
de 110 HP. Ascendió suavemente basta tomar unos 
600 metros, describió dos . amplios círculos que le per
mitieron alcanzar unos 2000 metros de altura, viró 
hacia el S, volvió a pasar por encima del campo de 
aviación a unos 3000 metros aproximadamente, y enfi
lando la cordillera, se acercó a los primeros contrafuer
tes, ganando siempre altura. A las s• 30" el aparato se 
había perdido completamente de vista. Desde Santiago, 
el aviador se dirigió en línea recta a Mendoza, cruzan· 
do la cordillera por el lado derecho del célebre pico del 

Río Loa, en Chile, 
cerca de los yacimientos de salitre, a una altura 
de 2250 metros sobre el nivel del mar; pero dificultades 
originadas por la guerra, hicieron que la expedición 
nombrada al efecto se instalara provisionalmente en el 
Monte Hump (Carolina del Norte, EE. UU.) a una alt u
ra de 1460 metros, localidad favorecida de ordinario por 
un cielo claro, propio para las observaciones, aunque 
durante el año 1917 el tiempo fué, por excepción, exce· 
sivamente lluvioso. 

La citada Iocalidad de Calama que se ha elegido en 
Chile, es, según Mr. Abbot, director de la Smithsonian 
Iustitution, la mas a propósito que pueda desearse, 
entre todas las situadas en parajes facilmente accesi
bles. B:3.ste decir que las observaciones del tiempo lleva · 
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das al cabo en un per!odo de dos años, muestran que 
durante él no hubo un sólo dia enteramente nublado, y 
en las dos terceras partes de este período, el cielo estu
vo limpio por completo de nubes. Los vientos que so
plan en la región son muy débiles, . y la llu via puede 
considerarse como un. fenómeno desconocido. 

Desaparecidas en gran parte las dificultades q.ue 
motivaran el suspender la instalación rle Calama, 
ha llegado allí la expedición, dirigida por Mr . Alfred 
F. Moore, con un completo equipo de aparatos espectro
bolométricos, pirhe1iométricos y meteorológicos, para 
dar principio desde luego a las observaciones de la 
constante solar. 

000 

Crónica general 
Efectos de las ondas srsmicas y_del . viento en las chimeneas 

elevadas.-Las conmociones sísmicas, que como de todos 
es conocido, son muy frecuentes en el Japón, no son 
obstaculo para que se deje de intentar la construcción 
de una chimenea de 300 m. 
de altura sin temor a que 
se derrumbe. lnfluyen en 
esta confianza los satisfac
torios resultados de repetí
das observaciones llevadas 
al cabo por el profesor 
Omori en una chimenea de 
165 m. de altura, durante 
los años de 1916 y 1917, cuya 
relación se hace con gran 
minuciosidad en Enginee
ring del 27 de septiembre 
último. 

mas por éstos, por ser los vientos fuertes fenómenos 
mas ordinarios, que el temblor de tierra violento. 

He aquí cómo hacía las observaciones el señor Orno
ri. La velocidad del viento la daba un anemómetro 

-Robinson: la vibración de la chimenea, dos sismógrafos 
registradores colocados en el vértice de la misma, 
dispuestos en angulo recto . . La comparación de las 
_curv_as registradas ofreció un resultado aparentemente 
contradicto.rio: en el diagrama que daba la vibración 
en el sentido del viento, representaba la línea sinuosa 
una amplitud 8 ó 9 veces menor, que la amplitud de la 
otra sinuosa en sentido normal al viento, aunque las 
dos tenían el mismo período. 

La explicación de esta anomalía la halla Omori en el 
amortiguamiento que el mismo viento produce a la vi-· 
bración de la chimenea; pues la mantiene , con su pre
sión en est ad o de . flexión, y no permite que · vibre libre
mente. Fenómeno semejante al que se observa e¡;¡ un 
campo de trigo, cuando las espigas son agitada s por el 
viento, o al que tendría lugar en una varilla flexible in

troducida en una corriente 
de agua. 

Dicha chimenea se halla 
en la fabrica de Saganose
·ki,. y es de cemento arma
do, constr.uida por la Wer-

Disposición de los sismógrafos en la parle superior de la chimenea 

Durante las observacio
nes adquirió el aire velo
cidades muy diversas: des
de 1 a 35 metros por segun
do. La amplitud de la com
ponente normal al viento 
creció mucho mas aprisa 
que la velocidad: el perío
do se conservó casi el mis
mo con todas las velocida
des, siendo el promedio 2'5 
segundos. El desvío del 
vértice de la chimenea de 
la vertical, cuando la velo
cidad del viento era infe-

:ver Chimney Çompany de Chicago. La ventaja del ce
mento armado sobre otros materiales para construc
ción de chimeneas antisísmicas estriba, según Omori, en 
la mayor ligereza del conjunto, pues el efecto destruc

. tor de las sacudidas depende del valor que resulta mul
tiplicando la masa propia de los materiales de la cons

rior a 6 m. por segundo era 
insignificante: para una velocidad de 24 m ., fué de 
20 mm·.; para 35m. de velocidad, llegó a desviarse el 
vértice de la chimenea 186 mm. 

· La humedad y los conductores eléctricos.-Un sencillo ex
perimento da a conocer la acción de la humedad sobre 
· los conductores eléctricos. trucción, por la acelera

ción maxima del movimien
to. Ahora bien, el empleo 
del cemento armado per
mite una reducción notable 
en la masa de la chimenea, Rt>fiJfro Jt>1Ún la d inu1on par<ifel¡¡ dl vil'n'fo 

Por un circuito instalado 
en un suelo húmedo _ haga
se pasar corriente eléctri
ca a 240 volts. Si es con
tinua, la pérd!da ·de elec
tricidad por falta de aisla· 
miento va aumentando po
coa poco, y a las 45 horas 
es ya de un ampere. La 
humedad se condensa en 

. que compensa en mucho a 
la disminución que por otro 

J-!Jt~//! e/~/ /ll'I1J,PD -¡¡¡;-...: ·-

la do introduce, de la sección 
de resistencia a la fractura. 

R.egistro de las vibraciones producidas por el viento en el vértice 
de una chimenea de 165m. 

:Se ha estudiado espe
cialmente el efecto del viento sobre las chimeneas, 
y se ha · visto que su impetuosidad produce destrozos 
mucho mas lamentables, que las sacudidas de tierra 
mas violentas. De modo .que como ha observado Orno
ri, el viento ha comunicado alguna vez a la chime
nea de Saganoseki una aceleración de 565 mm./seg~~. 
mientras que la aceleración comunicada por el terre
moto de. 20 de junio 1894, que fué de los in as violentos 
para aquella región, _apenas si llegó a 444 mm.¡seg.2. 
Pueden, por lo tanto, ser- derrumbadas las chimeneas, 
no menos por. los terremotos que por los vientos; y aún 

el polo · negativo con saturación y desprendimiento 
de. vapor. Si la corriente es alterna la pérdida, que alcan
za en los primeros momentos la cifra de 1'5 amperes, se 
reduce rapidamente, y se anula al cabo de algunas 
horas. 

Otro hecho faci! de observar tiene Jugar en las ca
nalizaciones de la corriente eléctrica, çuando en elias 
hay algún detecto. de aislamiento. Si la corriente que 
por dicha canalizaCión circula es continua, con el tiem
po el detecto aumenta, y por allí se escapa toda la elec
tricidad. Si la corriente es alterna, automaticamente 
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se repara el defecto, a un en las circunstancias menos 
favorables. De todo esto se infiere que en las insta
dones establecidas en sitios húmedos, es mas convenien
te la corriente alterna que la continua, ·a no se.r que el 
aislante de ,la electr-icidad lo sea al mismo tiempo de la 
humedad, lo cua! muchas veces no sucede. Y en este 
caso a través de los poros del aislante llega la humedad 
al conduct_or, y en él tienen Jugar fenómenos de ósmosis 
eléctrica perjudiciales para el aislamiento y causa de 
la ruptura de los cables. 

El gas como inscriptor en los aparatos registradores.-El 
roce que sufre el estilete sobre la banda de pape! en que 
inscribe !~s variaciones que experimenta un fenómeno 
por él registrado, la mayor parte de las veces modifica 

mente escogido. Se prestaba a este objeto el acetat6 de 
plomo que se ennegrecía ·al contacto del chorro, for
mandose sulfuro de plomo. Pero los inconvenientes del 
acido. s~lfhídric'o, que es venenoso, des pide mal olor y 
ataca los metales, hicieron buscar un sustituto, y des
pÜés .de varios tanteos se ha adoptado el amoníaco: la 
sal que recubre la banda ha de ser una sal mercuriosa, y 
entre elias se indica como preferible el acetato mercu
riosa. 

El procedimiento para preparar la banda sensible se 
reduce a tomar una hoja de pape! estucado y darle una 
mano de nitrat o mercurioso en disolución del 10%, a la 
que se añade el mínimum de acido nítrico necesario 
para que la disolución sea límpida. Después · de seca se 
la sumerge en un nuevo baño de acetato sódico con la 

misma concentración que el 
anterior. 

Segun la velocidad que 
lleva la banda y la cantidad 
de amoníaco que saiga por la 
punta mezclado con el aire, 
la curva tendra la forma de 
línea como en la figura 1.a, 
o formara una banda contor
neada como en la figura 2.a. 
Este procedimiento parece 
muy a propósito para inscri
bir los cablegramas. 

la curva representant e de las 
mismas. Se evita del todo 
este · incònveniente con el 
registro fotografico. O tro sis
tema ha propuesto el señor 
Lumière a la Academia de 
Ciencias de París (Comptes 
Rendus, tomo 167, núm. 27). 
Sustituye el estilete regis
trador por" un tubo de alu
minio de muy reducido dia
metro, y mejor aún por un 
tallo de poa o por una paja 
rec ub i ert a exteriormente 
con una capa de -barniz o co
lodión. Por ellado que mira 
a la banda de pape! esta re
curvado y termina en punta 
muy afilada, que forma-angu
lo recto con el eje del tubo y 
un angulo de 30° con la su
perficie del pape!, al cua! se 
acercara lo mas posible, pero 
sin tocarlo. El otro extremo, 
por medio de un tu bo de cau-

Esquema de las diversas maneras de unir el tu bo inscriptor con el 
generador del gas e insuflador 

Cuidados que exigen los objeti
vos fotograficos.-Los objetivos 
de las maquinas fotograficas 
se de ben conservar al abrigo 
de la luz y de la humedad, 
evitando al propio tiempo 
que lleguen los vapores lici
dos que pueden existir en el 
laboratorio, los cuales no só
lo atacarían la montura me-

cho delgado comunica con un insuflador que inyecta 
el gas activo, y la unión se hace junto al arranque del 
eje de giro. 

Como la presión del insuflador ha de ser muy exigua, 
pues ba-sta la de unos milímetros de agua, se puede 
prescindir de la reacción dinamica del chorro gaseoso. 

La unión del tubo conductor del gas con el tubo ins
criptor, que puede hacerse de varias maneras, la repre
sentau los adjuntos esquemas. La fig. 1.a muestra la 
disposición que se usa en el tambor del neumógrafo de 
Marey. El tubo inscriptor esta sostenido por el soporte 
fijo mediante un trozo de caucho delgado que hace como 
de articulación. La fig. 2.a representa el cuadro de 
un galvanómetro registrador. El hilo inferior tensor 
del cuadro esta sustituído por un tubo de caucho muy 
elastico y delgado, que al mismo tiempo conduce el gas 
al órgano inscriptor. La fig. 3.a tiene la uriión del insu
flador con el tubo inscriptor, algo original. Termina 
éste con un ensanchamiento en forma de campana su
mergida en un baño líquido, que puede ser agua, aceite 
o mercurio, que hace de cierre hidraulico; debajo de la 
campana termina el tubo conductor del gas. Se evita 
de esta manera la unión por medio del tubo de caucho. 

En un principio se conseguía una inscripción nítida y 
clara con un chorro de acido sulfhídrica sobre una banda 
de pape! impregnada de una sal dc meta! conveniente-

talica, sino también podrían 
a la larga alterar el pulimento del cristal. La acción 
del calor es igualmente perjudicial a los objetivos, 
puesto que el balsamo del Canada que une las lentes se 
reblandece a no muy elevada temperatura. 

Como el vidrio de que estan fabricados los objetivos 
fotograficos es menos duro que los vidrios ordinarios, 
se raya mas facilmente, y si no se tiene mucho cuidado, 
pueden inutilizarse lentes de elevado precio . Se debera 
pues proteger diligentemente el objetivo cubriéndolo 
con el obturador cuando no esta· en actual servicio, y no 
tocar las lentes con los dedos ni frotarlas frecuente
mente. Ellienzo que para limpiar!as se ha de usar ha 
de estar enteramente limpio, exento de grasas y muy 
fino, para que no raye el vidrio. Las pieles, sobre todo 
las de gamuza, que muchos fabricantes de lentes se em
peñan en recomendar para este objeto, deben desechar
se, puesto que al cabo de un tiempo de usarlas, en lugar 
de quitar la grasa de las lentes se la aumentan, y facil
mente pueden contener partículas de polvo y otras as
perezas que rayen el cristal. Un lienzo de tela recien
temente lavado es mucho mas acomodado para este 
objeto, aunque tampoco estara siempre exento de par
tículas de polvo. 

Lo mejor es servirse de la médula de saúco cortada 
en discos que se fijan en un corcho, y limpiar con ella 
ligeramente las superficies del objetivo. Si la lente es. 
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.. 
muy pequeña, se toma el tronco de saúco, se !e quita la 
corteza en una extensió o de tin centímetre, y con la mé
dula que queda al descubierto se !impia la lente. Si no 
se puede disponer de médula de saúco , con un pince! se 
quitara el polvo de la lente, y después con un lienzo 
muy fino de batista seco, o ligeramente empapado en 
alcohol, bencina o esencia de trementina, se acabara de 
limpiar. Por último , se pasara por la superficie de la 
lente un poco de éter. Si algunas mànchas de la h!nte 
resisten a este tratamiento, no quedara otro remedio 
que entregarla al óptico para que le dé nuevo puli
mento. · 

Al destornillar las monturas de las lentes se ha de 
tener cuidado en no forzarlas : si las tuercas van duras, 
suavícense con una mezcla de cera virgen y vaselina 

y con los datos recogidos por ellos desde 24 a 27 de 
abril y con los aportados por los señores Strong y Rol
fe, de Los Aogeles, que del 5 al 13 de mayo visitaron 
también aquellos Jugares, ha podido hacerse un minu
cioso estudio del area macrosísmica, que completada 
con una descripción de la tectònica de la com.arca de 
San Jacinto, debida al doctor R . Arnold, se ha publi
cada en el Bulletin of the Seismological Society of 
America. (Vol. VIU, pag. 45). 

La región donde se sintió el fenómeno con mayor 
intensidad, y que sufrió mas sus efectos destructores, 
fué la que corresponde a la pequeña ciudad de San ]acin
to, del Condado de Riverside, California, situada a unos 
48 kilómetros al SE de Riverside, y a unos 120 kilóme
tros al S de Los Angeles, y que cuenta, aproximada-

Orieta abierta por el terremoto en una carretera de bormigón, a 1'6 kin . al NW de San Jacinta - Pefia desgajada por el terremoto en 
el cCafión• del rlo San Jacinta 

por partes iguales. Al atornillar las p'iezas hay que pro
èurar no estropear los fi letes, lo que se consigne ator
nillando primero al revés, esto es, como si se quisiera 
desatornillar hasta tanto que el principio del filete se 
meta en la tuerca, lo cua\ se nota por el ruidito seco 
que se 'produce, y entonces se cambia de sentijo, y se 
atornilla hasta el fin sin apretar demasiado. 

·La aparición en el interior del objetivo de estrías, 
irisaciones o manchas en forma de helechos o flores de 
escarcha, indica que los vidrios que forman las lentes 
se d~spegan. Si este defecto se circunscribe a una pe
queña superficie, no hay que preocuparse, pues· no mo
difica la limpieza y viveza de las imagenes. En caso de 
·que' haya in va dido .una ' gran de area del objetivo, hay 
que despegar las lentes y pegarlas de nuevo con balsa
mo del Canada; operaciones a lgo delicadas. 

Las superficies de madera que constituyen la ma
quina fotografica se han de conservar bfen secas, y 
jamas, para dulcificar los roces de unas pi e zas con otras, 
se ha de interponer ·entre éstas ni grasas ni jabón: a lo 
mas póngase pol vos de talco, o parafina, . que no es 
higrométrica . 

El terremoto de San Jacinto (California).-El 21 de abril del 
pasado año, toda la región sur del Estado de California 
y la oriental de Arizona, sufrieron los efectos de un 
terremoto de bastante intensidad. La Sociedad Sismo
lògica de América, domiciliada en San Francisco, en
vió a los señores S. D. Townley y H. ·Hamlin, a visitar 
.los Jugares mas castigades por el fenómeno sísmico; 

ment e, con 1000 habitantes . -También se sintió con bas
tant e intensidad en Hemet, población situada a unos 
3 kilómetros al S de San Jacinto. 

Como ocurre en fenómenos analogos, es difícil preci
sar sin observaciones instrumentales, el instante en que 
empezó el temblor, así como su duración, aunque to
mando un promedio entre los datos recogidos., puede 
afirmarse que tuvo Jugar entre las 3' 30" y 3' 35" de la 
tarde, tiempo de verano de ·la costa del Pacífica, que 
corresponden a las 22' 30• y 22' 35•, tiempo medio civil 
de Greenwich ; y en cuanto a su duración media debió 
ser de unos 45 segundos. La dirección en que se trans
mitió fué de W a E: 

El terremoto fué registrada en todos los Observa
torios de España: las primeras ·9ndas llegaron al Ob
servatorio del Ebro a las 22' 45" lO' T. M. G.; o sea 
unos 12 1¡2 minut os después de desenca¡lenado el terre
.moto (22' 32"),' que es el tiempo que necesitan las prime
ras ondas sísmicas para recorrer los 9500 km. que nos 
separau del Jugar de la catastrofe. 

Los efectos se dejaron sentir en los edificios y en la. 
superficie del suelo, destruyendo o perjudicando ciertas 
vías de comunicación, · como canales y ·raminos, abrien
do grietas, provocando deslizamientos de tierras, etc. 
Los edificios que mas sufrieron en San Tacinto, flle
ron los del barrio comercial, en especial los de ladrillo 
o piedra artificial de mediana construcción y de arma
zón algo vieja, pues los de hormigón y los de ladrillo 
bien consfruídos y de armazón sòlida, a pena s sufrieron 
daños: las pérdidas se apreciaran en uno~ 150000 dólares, 
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y en Hemet, en 75000. También sufrieron daños, si bien 
de poca importancia, algunos edificios situados a una 
distancia de 160 kilómetros de San Francisco. Hubo al
gunos heridos en esta ciudad, pero ningún accidente 
mortal. 

Mayor interés que lo ·acurrido en la población, tiene, 
desde el punto de vista sismológico, el estudio de los 
efectos del fenómeno en la comarca circúndante. La 
carretera, revestida de hormigón, que va desde San 
Jacinta a Hemet, quedó agrietada en trece puntos dis· 
tintos. Los canales de riego se rompieron en algunos 
parajes cerca de aquellas poblaciones. En diversos pnn
tos de la comarca, en las inmediaciones de San Jacinta, 
a ·cosa de 1'5 km. de esta población, y a 6'5 km. de 

· ¡a mi~ma, así como también a 8 km. al SE de Vallevista, 

Para precipitar el seleoio hay que acudir al acido 
clorhídrica e inyectar una corriente de acido"sulfuroso. 
El selenio se presenta baja dos a·sp~ctos: selenio rojo, 
y selenio negro en polvo. Si se quiere obtener bajo la. 
primera forma , basta lavar con exceso de ·agua el pre· · 
cipitado , prensarlo y secarlo en la obscuridad por 
medio de una corriente de aire. La luz y el calor lo 
convierten en polvo negra . 

Se utiliza en la industria el se!eniato sódico y el 
acido seleniosa. Para obtener el primera, se trata el 
selenio negro en polvo por una solución concentrada de 
acido nítrica, y se forman los cristales de seleniato 
sódico neutralizaodo con la sosa caustica la disolución 
y evaporandola en seguida. Para el telurio indica el 
autor dos procedimientos: por vía seca y por vía húmeda. 

Nubes de polvo sobre la montafia de San Jacinto. fotografia tomada el 21 de abril de 1918, inmediatamente después del terremoto 
. . . Crateres de arena formados en la granja McCleish, cerca de San }acin to 

y sobre todo en las colinas cercanas a la granja de 
Blackburn, se àbrieron en el ·sue lo numerosas grietas. 
En las montañas ·al SE de San Jacinto, se produjeron 
des!izamientos de tierras; ·muchas rocas se desprendie· 
·ronde su sitio, y un gran .peñasco granítica fué rodando 
a una distancia de 12 a 15 metros por la orilla del río 
de San Jacinta. Aparecieron en varios puntos pequeños 
cnHeres arenosos, y algunas fuent.es variaran su cau
dal, reduciéndose notablemente en unas y aumentand·o 
en otras. Inniediatamente .después del te~remoto, pu- . 
dieron observarse por encima de varias colinas, gran· 
des nubes dé. polvo, debidas a los·· deslizamientos del 
terréno y a Ja disgregdción de las rocas. Por último, 
muchos observadores afirmau haber percibido ruidos 
subterraneos, al mismo tiempo que tenia lugar el fenó
meno sísmica, y también antes y después de él. 

El area macrosísmica comprende una extensión de 
unos 500000 kilómetros cuadrados, situados principal· 
mente en !Ós Estados de California, Nevada y Arizona, 
en México, y en el Océano Pacífica. 

Obtención del selenio y del telurio.-Los barros que se 
·formau én el fondo de los baños electrolíticos en el re· 
fino del cobre, ademas de otro~ cuerpos, contienen can
tidades no despreciables de telurio y selenio. El método 
idea do por H. Merriss y T. Binder ·para recuperarlo, y 
de buen rendimiento, lo describ.e Engineering and Mi
nig fourna( de 7 de septiembre de 1918, y consiste · en 
tratar la mezcla de telurio y de selenio con aCido sulfú· 
rico en exces"o, con lo cua! el telurio se precipita en 
forma de sulfato que luego hay que calcinar. 

Conradino Zschokke.-'-En el mes de diciembre última 
falleció el eminente profesor y reoombrado ingeniero 
Zschokke, cuyo apellido va asociado a las mas impor
tantes obras hidraulicas del Sud y Oeste de Europa. 

Nació en Solothurn el año 1842: hizo sus estudios en 
la Escuela Técnica Superior de Zurich: en 1865 pasó a 
París, donde. unió su firma a Ja ¡ie Antonio Castor y 
Hersent; en 1891 aceptó el nombramiento de profesor 
de ingeniería hidraulica de Zurich; en 1897 fué elegida 
miembro del Consejo Nacional, y mas tarde del Con
sejo suizo de Educación, y Presidente de la Comisión de 
Pesas y Medidas. 

Entre Jas· principales obras que dirigió figurau los 
puertos de Bona (Argelia) San Mal o y Burdeos; el puente 
cFrancisco José• de Viena , y varias esclusas en el Sena, 
En 1880 se encargó de la regularización del Tíber en 
Roma, proyecto que exigió la construcción de tres 
puentes, y durante este tiempo se encargó de la cons· 
trucción de qos diqÚes secos en Génova. Vuelto a Suiza 
en 189Ó, interviuo en casi todas las grandes in~talacio
nes hidroeléctricas realizadas en aquella región, prin
cipalmente en Rheinfelden, Laisfenburg, Beznau, etc. 

Bajo su dirección se construyeron también los ci
mientos de la estación de ferrocarriles de Amsterdam, 
a !gunas de las grandes darsenas del puerto de Marse
lla, y los diques s ecos de . Cadiz y Venecia, obras muchas 
de ellas, que por sí solas basta n para merecer el aprecio 
y estima que entre los mas afamados ingenieros gozaba 
el señor ischokke. 

[J [J [J 
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FUNDAMENTOS DE ESTEREOSCOPfA Y ALGUNAS ADLICACIONES 

La Estereoscopía, aunque poco estudiada o por lo 
menos poco conodda a fondo, ha dado no obstante 
Jugar estos últimos años a que su aplicación científica 
permitiese obtener resultados que pueden considerarse 
como verdaderas maravillas. Mi propósito no es pene
trar en las ·profundidades de esta 
dencia, que manejan admirable
mente algunas eminendas espa
ñolas, sino solamente dar a cono
cer y vulgarizar sus principios y 
aplicaciones actuales y otras que 
se pueden vislumbrar. 

La Estereoscopía constituye 
una verdadera aplicadón de la 
perspectiva plana utilizando dos 
puntos de vista como medio de 
percibir el relieve. En efecto, cono
cido sera de mis lectores c6mo 
mediante dos perspectivas planas 
de un objeto puede éste reconsti
tuirse; basta para ello suponer re
coristituídas las radiaciones origi
nales que determinaran estas pers
pectivas o imagenes, conservan
dose constantes las relaciones que 
las determinaran, para encontrar por coincidencia de 
rayos homólogos punto por punto, reconstituído geomé
tricarriente en el espado el objeto de que· se trata. He 
aquí el fundamento de la fotogrametría, o sea el pro:

practica con igual perfección. Nosotros cuando mira
mos un objeto, fijamos la atendón en un punto _, del 
mismo, situada en un plano con relación a nuestros dos 
puntos de vista, en tanto que los demas puntos del 
mismo objeto aparecen en distintos términos, o sea en 
distin tos pianos paralelos al anterior, y en realidad los 
vemos como desvanecidos; dirigimos la vista sucesiva-

( 

Fig. I." 

. mente a esos puntos y los enfoca
mos sucesivamente, _ también sin 
darnos cu en ta, y vam os repitiendo 
la misma operadón. Y esto es pre
cisame.nte lo que no podemos 
imitar por boy en la Estereoscopía; 
razón por la cualla representación 
del relieve no puede ser perfecta. 
Puede sí hacerse con aproxima
ción, tanto mas cuanto el error di
manante de la imposibilidad de re
producir el fenómeno de la visión 
sea mas pequeño, procurando que 
las diferenèias de términos, o sea· 
el lejos y cerca dentro de las di
mensiones generales del objeto, 
no sea considerable, sino lo mas 
reduddo posible. 

La Oeometría nos dara cuenta 
de lo expuesto. Supongamos que 

el objeto en el espado sea el triangulo A-B-C (fig. l.a) 
determinada por los tres puntos A, B y C; imagine
mos que tomamos · la perspectiva del objeto desde el 
punto de vista F sobre el plano M; obtendremos la 

cedimiento de reconstituir el plano de un 
objeto por medio de dos radiadones de esta 
clase cu-ales son las radiaciones fotograficas. 
Con el fenómeno de la visión sucede una 
cosa analoga; dispone el holl).bre, en efecto, 
de un aparato óptico perfectísimo y provisto 
de dos puntos de vista, con el cua! adquiè
re las imagenes dobles de los objetos, y 
confundiendo las dos sensaciones perdbi
das en una impresión única, ve los objetos 
como realmente son. Esto que se verifica 
naturalmente por la admirable constitución 
de nuestro aparato ocular, es lo que debe 
imitarse en la perspectiva estereoscópica {I) 
para conseguir la represenfadón mas per
fecta del relieve. Fig. 2." 

imagen a-b-c. Desde otro punto de vista 
tal como F', y utilizando el plano N, supon
gamos que la nueva imagen que obtenemos 
sea la a'-b'-c', y que ésta guarde con .el obje
to la misma relación de homología que 
a-b-c, con el objeto A-B-C, siendo por 
ejemplo esta rdadón m. Con estas dos ima
genes podremos determinar el relieve de la 
figura u objeto, y constituiran dos vistas 
estereoscópicas del mismo en el caso mas 
general. Un caso particular de lo expues
to es el de la visión humana, en el cua! la 
magnitud constante que separa los dos 
focos 8, es de 65 a 67 mm., según los indi
viduos (fig. 2.a). Sintetizando, pues, y utili
zando las dos imagenes obtenidas por la vi
sión humana, como las obtenidas en un apaLos principiòs fundamentales de la Este-

reoscopía, son: .1.0 La percepción de las dos imagenes 
necesarias para la reconstitución del objeto, 2.0 La aco
modación del cristalino o del objt!tivo, a fin de conse
guir que el relieve sea perfecta. Este problema que ve
mos -resuelto en la i:laturaleza tan admirablemente, 
resulta para la técnica de realización imposible en la 

(I) No debe confundirse la perspectiva estereoscópica con la 
observación d~ imagenes planas en el estereóscopo. 

rato fotografico estereoscópico ordinario, reconstituyen
do mediante un estereóscopo las radiadones primitivas 
originales, obtendremos, por coincidencia de sus puntos 
homólogos en una imagen virtual, el relieve perfecta del 
objeto. En el aparato llamado estereóscopo, la operación 
queda simplificada notablemente, pues la relación de 
homología por simetría es siempre igual, y por la con
vergenda de las prolongaciones de los dos haces de 
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rayos dirigidos a Jas dos imagenes desde los dos puntos 
aculares, queda reconstituído el relieve perfecta. La 
perspectiva estereoscòpica obtenida de esta manera, esta 
constituída por dos figuras homológicas; conociendo la 
perspectiva de un punto de una de. las dos imagenes, 
por una sen ci lla ley de homologia obtendríamos . el 
punto homólogo de la· otra imagen, de modo que sería 
suficiente determinar una imagen; pero si se quiere no 
hay mas que repetir la operación con Ja: segunda ima
gen, para obtenerla al igual que la primera por los pro
cedimientos conocidos; estas operaciones, en su carac
ter geométrico, vienen aclaradas por el esquema. 

Çomo se comprende, la Estereoscopía constituye una 
rama importantísima de la perspectiva; y sus aplicacio
nes son numerosas: por ·ejemplo, para la mejor percep
ción del relieve que ayuda a aclarar ideas, y a Ja mas 
perfecta · inteligencia 
de problemas geo- · 
métricos; como me
dio recreativa con el 
estereóscopo ordina
rio; para el trazado de 
anaglifos empleados 
en la enseñanza, etc.: 
pera hay aplicacio
nes de mas impor
tanèia; el señor Co-

' Fig. 3.' 

mas y Sola, del Observatorio fabra, Ja utiliza para 
medir las velocidades de Jas estrellas, y boy aun
que acabada Ja guerra, todavía no ha llegada a nues
tra noticia ninguna aplicación militar, secreta a con
secuencia de las obligaciones que el deber patrio 
impone a los beligerantes, no sera extraño averigue
mos, pues puede servir para ello (1), · que no solamente 
se ha utilizado Ja fotografia para la investigación de las 
operaciones de los ejércitos enemigos, sino también la 
Estereoscopía, bien directamente (2), bien indirectamen
te, mediante la fotografia cinematogrdfica sencilla y 
aplicada al estereóscopo, realizado todo ella desde los 
aparatos de vuelo, provistos de camaras que funcio
nen automaticamente. Con . ello Ja aviación ha cons
tituído los verdaderos ojos de los Estados Mayo
res, no ya por los informes de referenda, sino por 
informes graficos o de visión . Este ideal puede per
.mitir o habra permitido levantar verdaderos pianos 
e itinerarios en relieve, con obtenciòn directa de su 
escala, y una cartografia aérea completa. En los casos· 
en que los pianos se puedan confrontar con las cartas 
existentes, habra sido faci! deducir las alturas a que se 
habran conservada los aparatos de aviación, y la velo
cidad que habran obtenido, de la misma manera que 
ah ora determinamos las velocidades de estrellas que casi 
no vemos, o la de la Tierra con relación a estrellas y 
soles para nosotros inaccesibles. ¿Habra quien me diga, 
como me dijeron en 1907 en una conferencia que dí 

(l) Llega a mf noticia que un oficial italiano ha inventado un 
aparato cinematognífico fundado en estos principios. 

(2) Estereofotogrametria. Conferencia dada por el doctor J. M. 
Torroja en Madrid, el 21- V-15. 

sobre fotogrametria, cuando aJudí a lo presente y vis
lumbraba el inmenso campo que se abría a éstas apli.
caciones, que eso no puede conseguirse, que es impo
sible o de aplicaciòn difícil, cuando se han con~eguido 

tantos éxitos (!) ya conocidos? Se me podra decir que 
para esto . últim o no tiene utilidad la cinematografia di
recta sencilla y su aplicaciòn al estereòscopo, pero ob
jetaré que no es precisamente en aeroplanos donde 
deba utilizarse, sino en aparatos cometas, o en otros 
semejantes, en los que no precise exponer necesaria
mente vidas a Ja acción directa del enemiga, y cuya 
situación se pueda precisar. finalmente, como aplica
ciòn notable, debo citar la cinematografia estereos
còpica, de la que basta el presente se han hecho ensa
yos que no han . sali do de la estereoscopia ordinaria 
con dos imagenes sencillas o superpuestas, y aunque 

sea preciso utilizar 
individualment e el 
estereóscopo para 

B la observación, ya 
resulta un adelanto, 
porque permite rea
lizar algunas de las 
aplicaciones ant e s 
expuestas. 

Fig. 4.' Actualmente llega 
a mis oidos que ·un 

compatriota nuestro, ha descubierto algo mas; ha con
seguida recoger Jas dos imagenes estereoscòpicas en 
una sola, que permite observar el relieve directamente. 
Çomo no tengo mas noticias de esto último; no pue
do juzgar sobre el valor que debe tener este descu
brimiento, y debemos aguardar .a que noticias mas 
completas y la experimentaciòn me permitan dar a mis 
lectores segura infor'mación de este adelanto. 

Como decía al comienzo de estas líneas, para que la 
percepción del relieve cinematograficamente sea perfec
ta y se complete el problema de la Estereoscopia, es 
preciso que varíe la curvatura de la lente que produce 
las imagenes, como varía el cristalino humano, còsa que 
mecanicamente no se ha realizado todavia; en la natu
raleza, se cumple a maravilla el fenómeno de acomoda
ción del cristalino automaticamente; sin darnos cuenta, 
los· músculos ópticos hacen variar Ja curvatura del mis
mo convenientemente, para aproximar o alejar la imagen 
según sean los diversos términos de las porciones del 
objeto que observamos, con la particularidad de que 
simultaneamente varia el iris, diafragmando y variando 
asi la luz en su intensidad y completando de esta mane
ra la operación de la maravillosa camara òptica de que 
Dios proveyó a nuestros ojos. Entremos pues en algu
nos pormenores relativos a la acomodaciòn del cris
talino. 

Observemos que cuando miramos un objeto no lo 
vemos por igual en todas sus partes; aparecen sus por
dones en distintos términos, porque sucesivamente 

(I) El Estereautógrafo de Von Ore!-Torroja. Conferencia de 
21-V-15, y Levantamiento de pianos por medio de la fotografia este
reoscópica. J. M.' Torroja. Madrid 1913. 
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vamos fijando la atención en las imagenes de todos 
sus puntos, de suerte que en cada instante de tiempo 
no esta enfocada mas que un punto o una porción muy 
pequeña del objeto¡ aquélla que observamos atenta
mente. 

Como he dicho anteriormenté, en el estereóscopo la 
-acomodación no existe, o es constante para todos los 
puntos de la imagen observados, porque todos se en
cuentran en igual término en el plano de la imagen. La 
observación en el estereóscopo no puede realizarse con 
la misma precisión, porque no se pueden observar los 
distintos términos del objeto. No pudiendo pues tener 
en cuenta este factor en el estereóscopo, es necesario 
resolver el problema en condiciones en que la acomoda
ción pueda despreciarse, por no existir en el objeto que 
se trata de observar, grandes diferencias de términos. 
En efecto, si observamos una regla paralelamente a su 
arista o aristas mayores, notaremos que los diferentes 

I·.! &I .,. aé •!f _p ï 

____¡:_@.¡ ! ! -~~::_,~=-=="'~t--
. --==~---¡ ¡ 

I I 

~ Fig. 5.' I. 3 c-,m. .J 

términos de la arista tienen que ser enfocados sucesiva
mente¡ cuando fijemos la atención en la porción A, 
(figura 3.") veremos distintamente ésta, pero no así el · 

· -resto¡ y si fijamos la vista en B, nos parecera A como 
desvaneeido o desenfocada¡ para que la acomodación 
del cristalino o del objetivo no sea necesaria en la re
presentación estereoscópica, es preCiso que la magnitud 
indicada en este ejemplo, que podemos llamar a, sea lo 
mas pequeña posible. 

Para confirmar cuanto decimos y dar idea de ello, 
podemos citar otro fenómeno curiosa, el cua! nos hace 
ver la importancia de esta función fisiológica en la per
cepción del relieve¡ imaginemos un exaedro represen
tada axonométricamentt (fig. 4.") en perspectiva caba
llera¡ fijemos nuestra atención en el vértice a, y nos 
parecera que éste es el angulo saliente de la figura¡ si 
la fijamos en el b, nos parecera que el angula saliente 
es éste, y que el cubo ha cambiado de posición, no 
obstarite ser el mismo. 

Cua:ndo estamos en la playa y fijamos nuestra aten
ción en el horizonte, si divisamos por ejemplo un barco 
a dos millas, aproximadamente, bastara que dirijamos la: 
mirada a la popa del barco, para que nos parezca que, 
en media de la bruma del horizonte, el barco se aleja de 

_la costa, si por el contrario la dirigimos a la proa, nos 
parecera que se viene hacia nosotros, cuando en rea
lidad el barco sigue una dirección determinada. Este 
ejemplo pone de manifiesto la importancia que tiene 
la acomodación del cristalino, aun en la observación de 
objetos lejanos¡ cuanto mayor Ja. tendra\ en la de los 
objetos próximos. 

Si en un estereóscopo invertimos la posición de las 
imagenes¡, cambiando la de la derecha a la izquierda y 
viceversa, observaremos un curiosa fenómeno¡ se nos 
presentara en vez del relieve, la misma figura del ob
jeto como si estuvie_ra en hueco: otros fenómenos mas 
existen curiosísimos, y todos ellos estan en su esencia 
poco estudiados. 

I! 

Veamos en qué condiciones y términos despreciare
mos la acomodación visual. Para ello supongamos el 
globo del ojo en corte (fig. 5.")¡ fijando la vista en el pun
to A, se verificara la acomodación para este punto, .Y su 
imagen se formara en la retina¡ la imagen de otro punto, 
como por ejemplo el B, no se formara bien precisa en 
la retina, puesto que los.rayos se cruzaran delante, y al 
terminar en la retina formaran en ella un circulo de 
dia metro e¡ si fijamos después la atención en B has ta 
que divisemos este punto con nftidez, es decir, has ta que 
la acomodación del cristalino se haya efectuada, de las 
cotas que deduzcamos del adjunto croquis, vendremos 
en conocimiento de las leyes fundamentales de la Este
reoscopía. 

Sabemos, según el teorema de Descartes, que en 
toda lente biconvexa, como el cristalino que representa 
el adjuhto croquis, se verifica, que . 

I I 
Pt +~ -~-

en donde para el punto A, es p1 = d y p't =a, de 
modo que 

I +_I_ 
-d- a f 

para el punto B s era p1 = p + d¡ y p' 1 = b. Por consi
guiente 

I I 
p+d + -b- -~-

Con esta igualdad y la anterior estableceremos la ecua
ción de condición 

I I I 
-d- + a p+d + -b-

o bien 
I L I 

-d- p+d -b-. --a 

ecuación fundamental en estereoscopía y que c,lebere
mos siempre tener presente (I). 

·La distancia a la cua! podem os. ver con nuestro 
aparato visual un punto con perfecta nitidez y distin
.ción, tiene como míniino, lo que se llama limite de 
la visión distinta, que ordinariamente es de 30 cen
tímetros. 

Efectuada hi experiencia en estas condiciones, se ha 
observada que d = 30 cm., y la ecuación fundamen
tal nos da 

1 I 
30 - 33"" -b- --a 

I 
y por lo tanta también, . 

3
!

0 d 

ecuación fundamental en la practica. 

I 
330 

I 
d+p 

(I) Estereotomia, perspectiva, etc. curso 1907. F. Cardellach. 
Barcelona. 
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Hemos estudiada el fenómeno de la visión; haga
mos aplicación del mismo a la Estereoscopía. Imagine
mos un cuerpo cuyo espesor tenga una cierta magnitud, 
por ejemplo P, su distancia a los objetivos o p~ntos de 
vista sea D; reconstituyamos por decirlo así el fenóme
no de la visión. 

Debiendo ser semejantes ambos fenómenos, ten~ 
dremos que, 

!1 p D 

o p -d-

o bien 
!1 p D 

-¡;;s = -- = -d- = m p 

siendo m Ja relación constante de semejanza entre el 
objeto y la imagen . . Fijemos nuestra atención en un caso 
particular,. un paisaje que tiene un espesor ilimitado; en
tonces podemos ad mi tir que P = 00; para que la rela
ción de semejanza sea Ja misma, tiene · que verificarse 
que p =oc, 

Si queremos el relieve en Ja misma relacjón del na-
t:,. 

tural, ha de ser m-1, y tendremosa= 1; pero o=6'5, 

Iu ego !1 =o= 6'5. Debemos, pues, colocar Jas dos esta
ciones, . o Jas dos cama ras fotogníficas, a Ja distancia 
de 6'5 cm. para obtener el relieve natural. Es evidente 
que variando !1 podemos hacer que el relieve sea distin-

. to, obteniendo el que nos convenga en caóa caso, según 
pretendamos ver mas o menos saliente el relieve, 
para formarnos perfecta idea del objeto. Si el relieve 
que queremos alcanzar es mayor que el natural, esto es, 
si hacemos m > I, tendremos que, 

!:,. D 
6'5 = 330 , pues de la 

., I I I d · 
ecuaciOn CI = 330 + d + P , se educe, d I 1 

en este caso d + p = oo 330 + d + p 

Y d! P =O, y finalmente d = 330. De modo que para 

1 d . . t !:,. D e caso e un paiSaJe, enemos, 6'5 = 
330 

• 

De aquí podemos despejar !1 = 3~0 X 6'5 = ~ x ~-

Por la figura 6.a se comprendera que aumentando la 
distancia de los objetivos o puntos de vista, el relieve 
aumenta, siendo este aumento sensiblemente propor
cional a !1. 

No es necesario describir el aparato estereoscópico, 
pues sobradamente conocido es de todos: en estos apa-

.. , 

fig. 6." 

ratòs los objetivos aculares se encuentran separados 
la distancia de 6'5 cm., que· media entre nues tros oj0s, y 
satisface las condiciones expuestas. 

Lo dic ho confirma. cuanto anuncié antes, . y propÒ·r
ciona los elementos necesarios para resolver infinidad 
de problemas usuales, muchos de elJos en Ja practica 
científica, y para resolver infinidad de otros nuevos, por 
las múltiples aplic~ciones a que se prestan, y que recla
mara urgentemente Ja utilización de innumerables ele
mentos de guerra que hoy van a quedar fuera de servicio. 

Otro día continuaré exponiendo a mis lectores aun
que con caracter de vulgarización, Jo que es Í~ fo
tograinetría ordlnaria y la estereoscópica, como base y 
fundam en to para desarrollar la aplicación de Jas .ideas 
que sobre Ja esteroscopía cinematografica he insinuada. 

Barcelona. 

]. SANTANDREU AVERLY, 

lngeniero Industrial y Verificador de 
Cantadores Eléctricos. 

EL . PROBLEMA DE LAS SALES DE POTASIO {*) 

Il. Sales de potasío extraídas de sus 
yacímíentos naturales · 

1. Stassjurt en Alemania.-Estos yacimientos, los 
mas célebres del mundo, geológicamente pertenecen al 
permiana superior o turingiense, y estan situados en el 
Norte de Alemania. Desde el sigla XIII se explotaban 
s us fuentes sala das para la · obtención de la sal común, 
industria que tuvo que ser abandonada a principios 
del sigla XIX, por ser poco remuneradora. En 1839 el 
Consejo de minería de Prusia comenzó un estudio sis
tematico, abriendo varios pozos, y de estos preliminares 
ha resultada la intensa explotación qlle todos conoce-

(•) Véase !BÉRICA, n.• 262, pag. 61. 

mos. En pocos años, Stassfurt y LeopoldshalJ, de in
significantes pueblos han pasado a ser grandes ciu
dades (1). 

(I) Estadística de la producción alemana de sales de potasio de 
diez en diez años. 

Años Cainita. ton. Carnalita . ton. 

1865. 1313 87670 
1870. 16857 21 I 883 
1880. 137795 528 210 
1890. 358125 838525 
1900. I 178527 1874 346 
1910. 4 249667 4062004 
1912. 5889238 5271964 

La estadística completa entre ·1865 y I912, puede verse en Met. 
Chem. Eng. 1918. 2.• pag. 453-456. Wallace Savage eTb e potasb in
dustry of Oermany•. 
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Los mas notables geólogos y qUimiCOS alemanes 
han aplicado su ingenio a estudiar el interesante proble
ma de cómo y en qué condiciones pudieron formarse 
tan ricos depósitos. El estudio de Jas propiedades físi
cas de Jas diferentes sales, que se encuentran en el agua 
del mar, permitió a Van'! Hoff (1) y Meyerhoffer deter
minar a priori el orden en que cristalizan al evaporarse 
el disolvente. Primero se deposita siempre el sulfato 

· de calcio, bien sea en forma de yeso, S04 Ca. 2H2 O, 
bien en forma de anhidrita, S04 Ca. 

En Stassfurt comienza siempre la parle inferior del 
depósito por un lecho de anhidrita, y encima de él tres 
niveles que por orden a~cendente son: 1) El de la 
polihalita (2 S04 Ca. S04 Mg. SO, K2• 2H2 0) . 2) El 
de la kieserita (S04.Mg. H2 0), y 3) El de la carna
l/ta (CI2 Mg. CI K: 6H2 0). La sal gema acompaña a 
todos estos minerales, con mayor abundancia en Ja 
parle inferior que en Ja superior. A veces se encuen
tran capas lenticulares en que abunda la boracita 
(2 8 8 0 16 Mg3• Cl2 Mg), de la cuat se extrae el acido 
bórico. Los minerales dichos son de origen primario: 
ademas hay otros, como Ja silvina (CI K), silvinita 
(CI Na, CI K), caïnita (SO, Mg, CI K. 3H2 O), scho
nita (S04 K2, SO, Mg. 6H2 0), Hartsalz (CI Na, CI K, 
SO, Mg. 4H2 0), etc.; que se consideran como produc
tos secundarios resultantes de la disolución de los pri
meros y recristalización ulterior (2). 
· 2. Alsacia.-En 1909 se encontraran nuevos depó
tos de silvina en la Alta Alsacia, cerca de Mulhause, en 
dos capas irregulares sobrepuestas. Se ha calculado su 
contenido en 1500000000 de ton. de sales de pota
sio, que equivalen a 300000000 de potasa pura (K2 0). 
En 1910 se comenzó la explotación, regulada por las 
autoridades alemanas en razón de no perjudicar a 
las sales de Stassfurt. 

Se han encontrada principalmente cloruros, con un 
tanta" por ciento de 20 a 68; y, como apenas estan im
purificadas por sales de magnesio, pueden usarse direc
tamente en agricultura, sin ningún trataniiento prelimi
nar. La cantidad de bromo que contienen es tan pe
queña, que no cubre los gastos de su extracción. 

3. Cataluña.-El señor Thos y Codina, en Ja Me
moria antes citada, pag. 334, después de afirmar con 
Daubrée, que en otras localidades ademas de Stassfurt 
se h:m de encontrar sales de potasio, por presentarse 
siempre la sal gema en condiciones geológicas de una 
constancia singularmente notable, añade:· ~son por tanto 
del mas alto interés 'estas clases de investigaciones, 
donde quiera que se conozcan yacimientos de sal gema; 
y este interés sube de punto en países tan ricos en ellos 
como España, .y particularmente Cataluña, que cuenta 
como un verdadero monumento_ geológico entre _sus 
magnificencias naturales, las renombradas salinas de 
Cardona~. Estas palabras tienen ya completa realiz'ación; 
Jas sales potasicas se· han descubierto en Cataluña. 

(I) •Zur ·Bildung-der oceanischen Salzablag~rungen» . 
(2) S. 1 hos y Codina •Sohre la explotación de las sales de po

tasa en los criaderos de sal gema de Stassfurt• Mero. de la R.. Acad. de 
Ciencias y Arles de Barcelona. t: Il. Mem. XVI.- 1892-1900. p. 320·335. 

Desde 1913 comienza el período de investigación; quie
ra Dios que pronto se entre en el de explotación. 

Según los ingenieros del Instituto Oeológico de Es
paña, don César Rubio y don Agustín Marín (1), comi
sionados por el Oobierno para estudiar los puntos mas 
convenientes, para efectuar algunos sondeos en Jas de
marcaciones que se ha reservado, la marga fosilífera 
marina, que ha cortado Ja sonda debajo de la sal, sólo 
puede ser, por los fósiles encontrados, o del cretaceo 
superior, o con mas probabilidad del eoceno inferior; 
como, por otra parle, en un trabajo publicada anterior
mente por los mismos autores en el Boletín de Ja Co
misión del Mapa Oeológico de España (2), se ve daro 
que las margas que sirven de techo a los depósitos de 
sal de potasio, son del oligoceno lacustre, por encon
trarse en elias Planorbis, Melanias y Lymneas; luego 
necesariamente tas sales comprendidas entre Jas dos, 
corresponden al oligoceno inferior. 

La cuenca potasica de Wittelsheim, en la Alta-Alsacia, 
es también oligocena, y, para mayor analogía entre am
bos yacimientos, también aquí las capas de sal no se 
encuentran como se depositaron, sino que por las con
ti-acciones de la superficie terrestre han sido arrugadas 
formando varios anticlinales y sinclinales. Los priineros, 
como mas cercanos a Ja superficie, son los de mas facil 
èxplotación; entre los principales se pueden citar: el de 
Suria, el de Cardona, el de Vilanova Ja Aguda, el 
de Callús, el de Oliana, el de Oualter y el de Tiura
na. Los pliegues no siguen Ja línea recta, sino que 
forman una curva, cuya parle cóncava mira al Norte. 
Ademas de estos pliegues, que tienen dirección aproxi
mada de E. a W., hay otros en dirección de N. a S., que 
producen en la intersección con los primeros ciertas 
cúpulas, como en Santas Creus y en Cardona: como 
estos sitios se aproximan a la superficie, son los mas 
indicados para los sondeos. 

Las compañías principales que explotan estos yaci
mientos son tres: el Sindicato franco-belga, que ha eje
cutado diez sondeos de reconocimiento; la Sociedad 
Fodina, que ha hecho cuatro; y la Sociedad general de 
Industria y Comercio, que ha empezado a efectuar tres 
pozos en las inmediaciones de Jas salinas de Cardona. 
Ademas hay otras sociedades, y la parle reservada al 
Estado, donde se proyecta ejecutar tres sondeos;· uno 
a I km. al S. 10° E. de Vilanova . Ja Aguda, un segundo a 
unos 5 km. al W. de Jas salinas de Càrdona, y el. terce
ro a unos 2 km. al E. del pueblo de Castellfollit. 

Según los sondeos ejecutados basta el día, la direc
ción y buzamiento de los estratos varía mucho de unos 
puntos a otros; como si ademas de los transtornos tec
tónicos generales, existiesen otros locales, como hundi
mientos debidos a las disoluciones · de materiales sa
linos. 

También el espesor y naturaleza de los terrenos 
atravesados por los sondeos varía algo, e indican que 

(I) cExtracto del informe sobre investigaciones de sales pota
sicas en la zona reservada al Estada en Jas provincias de Barcelona y 
Lérida•. Bol. Oficial de Min. y Met.-Sept. 1917, pag. 35-53. 

(2) Tomo XIV, 2.• serie, pag. 173. 
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Suria debió formar el centro del gran lago oligocena, 
donde se formaran las sales pohisicas, y Cardona y Vi
lanova la Aguda las orillas. En general se pueden paner 
las capas siguientes: ·· · 

1.3 Margas y areniscas rojas y calizas grises, con un 
espesor de 200 a 300 metros por término media. 

2.3 Margas con yesos y anhidritas azuladas, con 
algunas manifestaciones salinas y algún pequeño tramo 
de caliza. En Suria tiene de 150 a 200 metros. 

3.a Margas saladas con anhidrita y sal común en ca
pas cada vez mas espesas en profi.mdidad. A veces apa
recen algunos tramos de arenisca con hidrocarburos. 
Unos 100 metros. 

4.3 
· Zona potdsica formada por capas altern~ntes 

de diferente espesor de sal común gris y roja, y por ca
pas potasicas mezèladas con sal. No se indica er es
pesar. 

5.a Tramo de sal gris casi pura con pequeñas inter
calaciones de anhidrita y margas. 200 metros. 

6.a Capa de anhidrita de hasta 10 metros. Término 
media, de tres metros. 

7.a Caliza azulada marina fosilífera, que es la base 
~e los yacimientos . 

. En las sales potasicas de estos yacimientos, predomi
nan los cloruros sobre los sulfatos (1), y es bastante 
probable que se encuentren sitios de co.ncentraciones 
~ecundarias, como sucede en Stassftirt. 

Desde comienzos del año 1918 se ha desplegada 
gran actividad por la Compañía franco-belga o de Sol
vay, en el término de Suria, para paner en explotación 
los importàntes yacimientòs de sales potasicas. Trabajan 
alrededor de 500 obreros, pa.ra los, cuales se han cons
truído 13 grup os de . dos casas cada uno, adémas de 
otros chalets y pabellones para jefes y empleados. 

Se hà comenzado ya a abrir el pozo principal de la 
mina, a media kilómetro de Suria: pozo de gràndes di
mensiones-por ahora tiene 7 m. de diametro-que co
municani.· con las. galerías que han de establecerse para 
la extracción del mineral. Alcanzara probablemente 'ma 
profundidad de 500 y mas metros:· por a hora tiene uno s 
40 m. y se han cartada muchas venas de agua. Tiene 
ademas la Compañía concedida la construcción de un 
ferrocarril minera de Suria a Manresa, que ha comenza
do a tenderse, con el fin de tener comunicación y trans
porte directa entre ambas poblaciones. 

4. Abisiríia.-Úitimamente se han descubierto en 
Abisinia, en la colonia italiana de Eritrea, a 90 km. de 
la costa, al Sud-Este de Massaua, en Dallo! (2) otros ya
cimientos de sales· de potasio, que geológicamenie con-

(1) S•gún anàlisis de los setiares Tomas y folch (Butll. Inst. 
Cat. de Hist. Nat. 1914, pag. 11-13), en un mineral de Suria se 
han encontrada cloruros de potasio, sodio y magnesio. En otra mues
tra (pàg. 148) sólo encontraran cloruros de sodio y potasio con bas
tante sulfato de magnesio. Yo he analizado un ejemplar de Cardona 
r.mitido al P. Vitoria por el P. Lleonart, y sólo he encontrada cloru
ros de sodi o y de potasio con un poca de sulfato de cal cio, y sin nada 

de magnesio. 
(2) I giacimenti dei sali potassici di Dallo! (Eritrea) M. Giua 

Gazz. Chim. ital. 1918, 2." pag. 1·8. 

siderados parecen ser los mas modernos de todos. Son 
debidos a la evaporación de un brazo de mar formada 
por las grandes fíneas de ruptura, que van de N a S 
desde Palestina al E de Africa, en una región voH::anica 
de gran actividad. 

5. Yacimientos de nitrato de potasio.-Antes de la 
explotación de la nitratina o nitrato de Chile, que es 
un nitra to de sodio . natural, toda la pólvora se· hacía 
con el nitro o salitre, que es el nitrato dc pota.sio. 
¿Quién no ha vista esas eflorescencias blancas, que sue
Ien cubrir las paredes de los establos y cuadras o siti~s 
húmedos? Este es el nitra to de potasio y a veces de 
caldo, que se produce naturalmente por la acción 
de ciertas bacterias que oxidan con el oxígeno del ai;e 
el amoníaca de muchos suelos que tienen materias or
ganicas en descomposición, junta con cierta humedad y 
temperatura conveniente. La nitración es mas activa en 
países ·calientes, y conviene poca lluvia, para que el 
nitro formada no sea arrastrada por las aguas. 

Antes de obtenerse el nitrato de potasio con el clo
ruro de potasio y el nitrato de sodio importada de 
Chile, España era la nación de Europa que tenía un 
clima mas adecuado para la producción de salitre: :y de 
hecho se explotaba en gran escala en Aragón, en los 
conocidos molinos de pólvora de Villafeliche, y en La 
Mancha, donde echaban las tierras salitrosas en tinajas, 
que tenían en el fondo una estera y una capa de cenizas 
(para que se transformase el nitrato de caldo en nltrato 
de potasio). Luego añadían agua, y la lejía caía en un 
barreño inferior, donde por evaporación de las aguas, 
quedaban los clavos de salitre, que vendían a las fabri
cas de refino, que tenía el Gobierno, baja la dependen
cia del cuerpo de Artillería (1). 
·' En la lndia lnglesa h1 crecido durante la guerra la 
producción de salitre, de modo que la exportación 
durante el año 1916 ha llegada a 24600 toneladas. 

En Chile se ha pretendido explotar el nitrato ·de 
potasio, que siempre acompaña al de sodio, enrique
ciendo la proporción de su contenido, que es de 5 %, 
hasta 25% por un procedimiento espeCial de la compa
ñía Du Pont (2). 

También en Brasil, en el estada de Piauhy, se han 
·encontrada yacimientos de salitre, con un 80 °/0 de 
nitrato de potasio: ocupan una superficie de 600 km. 
cuadrados: su explotación parece de gran porvenir (3). 

EUGENIO SAZ, S. J. 
Prof. de Anàlisis y Subdir. del Instituta Química. 

Sarrià (Barcelona). 
(Contlnuard) 

(1) Que no era descuidada esta industria en España lo prueba la 
Memoria de don Ramón Torres Muñoz, premiada por la R. Acade
mia de Ciencias de Madrid, t. 1ll, alio 1855, p:i.g. 609, sobre el tema 
siguiente: e Demostrar con experimentes el fenómeno de la nitración 
en general y las causas mas influyentes en la misma, exponiendo al 
mismo tiempo los medios mas ventajosos de favorecer la nitración 

en nuestro pals.» 
(2) cA new source of potash.-Present development and futur. 

possibilities of extraction from Chile nitrate.• Met. Chem. Eng. 1918. 

-1.•, pàg. 248. 
(3) IBÉRICA, Vol. X, pàg. 148. 
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BIBLIOGRAFfA 
Observaclones geológlcas en la lsla de Gomera (Canarlas), 

por don Lucas Ferndndez Navarro.-Trabajos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales.-Serie geológiéa, n.0 23. _Un tomo de 87 pag., 
34 figuras en el texto, 7 laminas, y un map~. Madrid, 1918. 

La isla de Gomera ha recibido de los autores de la antigüedad 
las denominaciones de funonia Minar, funonia Major, Capraria y 
simplemente Junonia. Por su situación geognífica esta al SW de Te
nerife, de la que la separa un canal de 27 kilómetros y 2 871 metros 
de profundidad; al SW de Gomerà se encuentra ·la isla Hierro a los 
liS kilómelro~ de distancia, y el canal que las separa tiene 3000 metros 
de profundidad; al NW a 58 km. esta la isla de La Palm•, y el canal 
que las divide tiene un fondo de 2574 metros; y el punto mas próxi
mo de la costa de Africa, es el cabo Bojador, que esta al S. E y a u~ os 
~60 kilómetros. 

La forma de la isla es redondeada y algo triangul.¡u; la maxi
ma longitud es de unos 28 kilómetros, siendo su extensión super
ficial de unos 378 kilómetros cuadrados; y la altura màxima, re
lativamente considerable, es de I 375 metros sobre el nlvel del ma.r. 
De las· diferencias batimétricas y altimétricas deduce .el autor la con
clusión de ser el madzo volcànica de ·unos 5 000 metros de elevación; 
y por la naturaleza del material lavico lo aproxima a la región de· 
Teno en Tenerife, mientras Hierro se relaciona con La Palma. 

Siendo esta i sia de las Canarias una de las men.os estudiadas geo-. 
lógicamente, ha publicada el docta catedratico de la Universidad Ce~
tral una monografia compleÚsima. CoñstïÍ Íle cuatro capfÍÚlos, a· saber: 
lntrodücción, topologia; petrografia y còndiciones generales. En pri
mer lugar da cuen_j~ de las pocas noticias l;>ibliograflcas- que de esta 
is la se ten fan. En el capitulo segundo da una idea g~ne~al del reÚeve 
dè la isla, déscribiendo c¿n ·profusión · de · pormenores, los mas nota
bl~s·.accidentes topograflcos, de un modo .parti.cular los cÒrgaÍ10s• de· 
VaHeh~rmoso, cCumbretes• y · • Degolladas•, as! como· Òo po cos 
diques, riscos,• mesas, fortalezas, roques y calderas, acompafiando la, 
~escripción unas quince fotograffas .. En el tercer. capitulo es e~ el que. 
el éminente petróg'rafo .esp·afiol hace-un estudio analltico de los ele
inentos litológicos que integrau la is la de Gomera, des de el pu.nto de 
vista ~acr¿scópico, qufmico y micrograflco, con quin ce microfotogra.~· 
ff as petrograficas, y 'ad ema~ tres laminas polfcromas muy bien edita
das, d< las transfornÏaciones del olivi no, augita ·Y esfen~. Y en el última 
capitulo en forma esquematica representa la dlstribución aproximada 
de los diversos materiales tràqulticos, basalticos y laviccis que c'óns
tituyen los elementos esenciales de la isla de Gomera. 

Con esta monografia' v~p completàndo~e ,los conocimientos geo
iógi~os de las·islas Canarias, merced 'a las investigaciones hechas por 
'!on Lucas Fernàndez Navarro.--,-M. FAURA v SANS, Pbro. 

Analecta Mòntserratensla.-Volum. I. Any 1917, Monestir 
de Moritserrai, 'MCMXVIIi. . 

Los PP .. BenedicÏ,in~s de · Montserrat han comenzad<l'la publica~ 
ción de una ·obra verdaderamente monumental, con·.·èl fln ·de recogeij 
ordenar y depurar, según las exigencias' de la :mod.ernà critica, los 
materiales ~indispensables que han de servir mas adelan.te para re-
~onstruir }a historia del célebre santuario, gloria de Catalufia. . 

La obra es gigantesca, pues desean ._inv.estigar en las sombras de 
los tiempos ¡:irimitivos basta dónde \Jega la !eren da y ·comienza;Ià 
historia, el origen de las erm i tas, .la funda.ción de la.igiesia y monaste
rio de Santa ·cecili à, sús r~I Íuiiò~ós con el de Mot¡tserrat, la formación 
·de la ley~nda Gar!, ei hallazgo de la imageil, ei origen y vicisitudes de 
la actual, primeros moradores ermitafios y cenobitas; Montserrat;prlo-. 
rato dependfer{te ilè· ~ipóii ,''Montserrat abadia independiente, Abades 
anteriores y po_steriores a Cisneros, s us · obra s,_ reii:irmaiÇ.meji:íriíS. 
consirúcciones ~ · reediilcaciones, con todos los hechos, gldriosos o 
deplorables, acaecidos . duran te s us · respeéti~os tiempos de gabier-

' . 

no, etc. Y Iodo esta no formara mas que las paredes maestras del 
_gran ediflcio, pues sera necesari o !ratar de la fuerza de expansión y 
atracción de Monsenat: expansión manifestada en la multitud de 
domicilios diseininados por todas las naciones, en la difusión del 
nombre gloriosa de Montserrat por Iodo el mundo, y en su interven
ción activa y directa en los conflictos nacionales: atracción visible en 
esa n~ · interrumpida serie de gen tes de todos los paises y condiciÒnes 
llegadas a la sorprendente mon tafia, duran te todas las épocas de su 
historia; e ri la magniflcencia de los privilegi os pontiflcios, concesio
nes. real es y ofrendas aristocràticas o populares hechas a Montserrat. 

A la ornamentación de este soberbio ediflcio, contribuiré un es
tudio tan importante como ab~ndonado, tan hermoso como difícil, y 
para el que bay riienos docurnentación: el estudio de la cultura mon
serratina. Del bello mosaica que forma la historia de Montserrat¡ 
ésta es la parle màs maltrecha: hechas ilfiico'~ y casi pulv<;:tizada!rsus 
partes, el vien to las ha ·dispersada, s in dejarnos ape nas mas que casi 
imperceptibles vestigios. Pera si el. fruto .artística y cÍentífico de 
los contemplativos de Montserrat, n·o ha llegada· ·intacta basta nos-

. ·atros, no ha sid o por indolencia de los que lo produjeron, si no po'r, 
incuria y nj~levolencia de los que lo destruyeron. La cultura mon se
rratina està enterrado, y al.hacer las excavaciones que la ponga~ pa
tente a la vista de todos, se encontraran . sorprendidos basta los 
misrnos eri.lditos en las' casas dè ' Montserrat. . " 

Ni termina aquí la serie de trabajos. proyectados. Se pretende 
forma( una Queirogr.aff(l y Blb/iogrojla compl~tas Y. raz_o)ladas:· que 
comprendan todo lo que se pueda reunir de lo mucbo que se ha escri-

. to sobre Montsrrrat:. una Iconografia con t0dos los dibujÒs, graba
dos y pinhiras de Nuestra ·sefio.ni de Moniserrat, completada con la 
bibliografia de los gòzos: estudiar la ·cerdmica y s~llos :monsertatinos:· 
rese fiar el tesoro anliguo que se conserva. en el Archivo, Biblioteca-y 
Sacristía de Moniserrat, que con, ser muy pobre e.n comparaciÓn de lo 
que existia, serà sin ciuda la !uénte mas abundante de docúmenta-
ción _mon serratina'.: :_: . . · . ·~ ~ 

La labor de irivestigación que todó .és to . supone es . casi sobre"· 
humana . . Mapos ignorantes y ctuelesïnc~ndiaron ;a .rrincipios del si; 
gloXJX, el riqufsitno a~chivo monserratin0. Ala débïlluz de !os p_ocos 
doc'umentós que quedan¡ se ira haciendo la recóns.txu_éciób' históric'a . y 
publicando'' en estos AnÓlèSios' nisufiad·os f~Hio~:amtiille obte~idos.· 

Pera ~orno no sÓ!o hÍiY. que ten.er en cuenhi .··Ja histo.ria' antfgua' 
si no también la :contemporàne·a que-coA lcis 'años .mudara:ile nombre; 
con muy buen acuerdo los PP: de Mo~ts~!:!at diyide~ la ÀnaÍecta .eit 
dos partes:' Reproducción de documentos antiguos, y Crónica, 'én la 
èual caben los hechos; mas notables que se van' desarrollànÍio actitiil
menïe en dicho monasterio, cuafès son el culto1itúrgico; las rornerías, 
la cultura, modiflcaciones y·niejoras ·en el edificio, etc . Y teniendo 
.el monasterio de Montserrat . relaciones fntirnas . con Í~s · otrò~ mo~ 
nasterios benedictinos dé 'Esp.alia; reserva~à una iecciÓn deiloml.hadà 
Mlscel-ldnia Mon'dstica, eil la cua! qu~pan lds 'documentos de dichos 
rnonasterios, referentes a la histor:la .del monasterio .de Montserrat.' , . 
. El volumen primero, de 400 _paginàs en folio. menor, .después de 

l)na muy bien escrita lntroduçció, comienz;por el ~~~b~jo de don 
Anselmo M." Albareda sobre Mamisc'rits de la Blbliotecà de Mont
serrat; si'guen después Els Cants dels khmeus (segi~ XIVJ, por 

· don Gregorio M.• Sufiol; ·Vingueren ·. a Montserrat mònjos de 
Monte"Ca#ino a mitjans del segle XV, po~. el Dr. Jai me Collell; 
1 extos .catalans del Llibre Vermell, por -el R: P. Ar~hiveroi La 
MISCÚ~LANIA HisroRicA contiene: 1itol de Baciner de .·Montc 

. serrat; Úes 'ttocumeliú de la Bibliot~i:a Nacion'al de Paris, Alguns 
Mns. de /a . antigua Bibl. Moizts.~ y Reliqules i joies antigues de 
Montserrat. La CRÒNICA, muy bien distribuïda, y toda el volum en de 
¡:iapel pluma .muy bien presentada, con varios foto.gfabados·-que·lo· 
ilustrari, contribuyèn a _dar m11yor realce al ·valor intrínseca de l.a obra. 

SUMARIO,-So~iedad Española d~ Constnitción NavaL-La producçión de bencina.-Junta para la am- · 
pliación de estudios."-:';Red ferroviaria en 1918.-De .Madtid a· SeviHa .~n aeroplano is!l Chile. La . travesía 
de los Andes en aeroplano.-Estación -para observar la. const~nte sol.ar' ~ Efeêto de las· ondas sís~icas y 
del víento en las chimeneas • .:.....La liume'dad y los conductores eléctricos.-;El gas; como inscriptor e,n ·los 
~para tos registradores.~Cuidados que exigen los objètivos fotogníficos.-El 'terremoto de San Jacint o 
(Califor·ni.a).-Obtención del'selenio y ·deHelurio.:;_C, Zschokke ~ Fimdamentos de Estèrèoscopía y alguna s . 

aplicaciones,J. Santandreú.-Elpròblenh( de las sales de potasio, E. Sas, S.J. - ~ ·Bibliògrafía 


