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Cróníca iberoamericana 
España 

El tractor Yellino.-Cada día realiza nuevos progresos 
el motocultivo, que intensifica la producción y evita las 
dificultades inherentes a la escasez de mano de obra y 
a la carestia del ganado de labòr. Son numerosos los 
tipos de tractores agrícolas adoptados en diversas na
ciones, y de alguno·de ellos hemos dadó noticia en esta 
Revista. (Vol. VI, pag. 101; Vol. X, pag. 38). · 

La casa Laboratori o Velli11o, de Bucelon;i, d ~ seando 

facilitar en E~paña el desarrollo del motocultivv, sin ne
cesidad de recurr,ir a trac·tor.es·de marca txtranjera, ha 

Aèeptada la .idea de su fundación, debida a David 
Lubin, propuso el Gobierno itllliano la celebración pre
liminar de una Conferencia internacional .de Estados, 
para ver si en ella se llega ba a .un acuerdo definitiva. 
En esta confaencia, que se celebró en 1905, y a la que 
concurrieron 30 Estados, estuvo dignamente represen·
t ada España por los señores Con de de Mon tornés y don 
Ignacio Girona. Como consecuencia de ella, fué convo
cada una Convención, que se . firmó el 7--d.;;:· )u nio d~l 
mismo año, haciéndolo en nombre de Esp:;ñ3, nuestro 
emba·jador s<ñor Duque .de Arcos. - ... --- .. ... 

·, Ha~ta antes de terminar la gu·erra est~ ban adh'ni
do> al Instituta los siguientes p'aíse~: Alemania, Argen
tina, Austria-Hungría, Bé'gica, Bulgaria, Canada, Co

Jombia, Costa Rica, 
C~ba, Chile, Chioa, 
Dinamarca, Egipto, 
Ecuador; E~paña, Es
ta dos Unidos de N. A., 
Etiopía, Fr!\lncia, 
Africa Occidental 
Francesa, Argelia, 
Madagascar, Grecia, 
Guatema,Ja, Imperio 
Indio-Britanico, India 
Holandesa, ltalia, Eri
trea, ]apón, Luxem
burgo, México, Mon
tenegro, Nic~nigu¡¡, · 
Noruega, País.es Ba-

ideado un tractor cu
yas venta jas ~e ballan 
descritas en Et Culli· 
vador moderno, núm. 
de enero, febrero y 
marzo del corriente 
año. La base de este 
tractor la constituye 
el motor Velliuo, de 
dos ciliodros _que des
arrollan ·una potencia 
de 16 ca ba llos . y for
man un wlo · bloq;¡e · 
con el üwtú o ¡;aja de 
cambio de velocida
des y tren de engra" 
na'jes, presentando ex
trema solidez. El fun· Tractor Vellino, de construcdón espafiola 

jos, Paraguay, Persia, 
Perú, Portugal, Ru-

cionamiento del nio- . _ .. 
to~ y del tr¡¡ctor so); po~ compÏeto . independieñtes,· 
de tal màoera .· q'ue una vez puesto en marcha .. el mo
tor, no tie.né. ya el conductor qúe preocup¡¡rse de . 
él, pue~to que se regula automaticamente. 'f:!' tractor 
Vellino esta do'tado de t'res· velocidades: pequeña, de 
2'km; _por hora; media, de 4km., y grande,de6kiló
metros;· cuenta ademas con una velocidad hacia atras 
de 3'30 km. por bora. Con · estas tres velocidades p~r
mite 'un trabajo .ma,s segur.ó; , especia:lme.rite · pài'a· à rar; 
se pi'est,a a mayores aplicaciones, y da mayor economía 
en el gas t'o de combustible. 
. Este !r!lctSf reemplau a 6 u 8 caballerías; puede · 
arrastrar dos arados de una anchura de 300 a 350 milí
metros cada uno, y con él se pueden emplear toda clase 

· de instr-Um~ntos de labòr, como gradas; rulos, sembra
<J.oras, etê.¡ y aparte de su ~plicación ·definida para 
arrastre y c,onducción de. ~stos instni.mentos de laboreo, 
puede trabajar, cuando est·a parado, comÓ loèomóvil, es · 
deèir, que con los 16 caballos dectivos de su m'otor, 
es capaz de pon er en moviniiento trilladoras, d'esgra- · 
nadoras, · bombas ·u ot ras IP.aquirias de aplicación _agrí-
cola. · · · 

Espa,lla eri el Instituta lnt!lrnai:ional dl! Agricultura.-Acerca 
a e la . constitució~ y funciomi'mieitto · de ' est e Institu
ta, de que ·-habhÏIII.,OS en . nuestro· número anrerior, _ciió 

. una interesante'Ecinferencia en la :Asòcil!èión de. Agrí-, 
cultòres de España, ellngenjero a!~·rónomo, Delegado 
de nU.estra nación en 'dicho lnst'i'tuto, don J;i"ra'nci~co 
Bilbao, y de est~ confer:encia tom'aaios a:Jgunas not'icia:s 
que s.~ refie ren a I à. inteivencÍón de España éti los im
portantes -triüiajos d·e· tan notable Centro cientí:tlco in
ternacional. 

· . .'·· · : .. -

;. 

vadoÏ·, Saó Midino, 
Suiza y Urugua·y. 

. . mania,Rusia, S:1n S.t:-
Servia, S0malia Italiana, Suecià, · 

El lnsthuto funcionà como un Parlamento interna-
cional ·agiario, en el que cada na.ción se balla represen
tada por un de!egado, el cua! tiene derecho a cierto 
número de votòs, que depende del grupo en que esté 
inscrita la nación que representa. EspdLdo esta ~n el 
primer grupo,. gracias a la iniciativa d·e nuestro Sobe
:í-ano,. que. cuaildò ·se firmó .Ja:. ·convención; -infi:uyó para 
ello,. v.islumbrando la importa'ncia de las cue~tiones que 
habrían.de tratatse en e~te Parlament ci, ppr lo cua! tiene 
España derecho a 'cihco votos. Nuestra nación CO!Jtri
buye al sostenimiento· d~l ·lnstituto, con una cantidad de 
40000 pesetas anuales, como todas las naciones del pri
mer' gr~po, y ademas: con una" subvenci6n anual -de 
6000 pesetas para la publicación en ca.tellano de los 
Boletines que eqita dicho Centro. , 

Éste se coilstituye/ ' en tiempo normal, .en Asamblea 
cada' dos años, y a eJt~ .. concurren delegados ·de toda s 
las .'naciones, y los d~i:la_íïa continúan siendo . los que 
la representaran c~'a~'ér&YTà': :Í.úndación ·del Instituta, 
señore~ Con de de Mó'ntorriés :y''don Ignado Girona. La 
Asamblea djscu~~ )as proposiClones, y si· se acuerdan, 
queda encargadò de su ejecución el Comi té permanente 

- del Insti tu to, constituídó por un de,legado de cada na- . 
ción; ·que reside ·habitualmente en Roma. ·El dé España 

.. es aèttialmente el citado ·d~n Francisco Bilbao. · 
. En breve ha de celel>r~rse una Àsamb~ é~.general del 
'InstÚutò, que tendra·. s1ri '. duda gran iinJiorr·ancia, ·pues 
en ella han de estudiarse los' medi os 'de sacar' e! mayor 
prove'cho del ad,elaiito. dè la agricultura cient'fiica,_y ha 
de tratarse de la estabilidaddè !eis p; ecios de -Jas pro
ducciones agrícola s en los mercados mundiales, · pr ocu· 
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rando la asociación de las instituciones de· todos los 
paises, con miras al estudio del crédito agrícola y al 
perfeccionamiento e intensificación de los cultivos. 

Napoles, Mesina, Istria, Baleares y nu~stro Museo Na
cional de Ciencias Naturales, ocupe un lugar importante 
en la Comisión internacional para el estudio del mar, 
~n particular del Mediterraneo ocèidental. · · 

•Raid• Madrid-Sevilla-Madrid.-Uu notable vuelo en aero- .. El Instituta sera un centro de valiosa información 
plano se realizó· felizmente el día 16 del actual, por referente a los problemas marftimos, tales como la 
el comandante aviador inglés Mr. Havilland, a quien pesca, protección a la misma, vedas, defensa de la cos
acompañaba el capitan de Ingenieros español señor ta contra la acción del mar, expediciones científicas, 
Souza:. El aparato salió del aeródromo de Cuatro Vien- . estadística, navegación, industrias marítimas, etc. 
tos, a las diez menos diez minutos de la mañana, y Una sección importante de la institución, que podra 
llegó a Sey:illa a las doce en punto, lo cua) representa funcio¡¡¡ar desde lu~go, . prescindiendo de los tramites y 
una velocjdad de 250 kilóm.etros por hora, a pesar de de la realización del proyecto general, es la Escu"ela de 
gue el viento, que so- Pesca, en la que se formaran los ayudantes, colabora-
plaba de costado, y con dores y corresponsales recolectores del I~stituto. 
u;;_a, · v~·locidad de 60 ki- Según la Memoria presentada, que resume Cata-
lómetros por hora, . en- Proyecto · {un)la Mar{tima, comprendera el Instituta los aqua-
torpecía la marcha ilel de r_iu11Zs, , dbtribuído~ en dos secciones, compuesta cada 
avión. lnstituto' una de 50 departan:ientos de 1 a 2 metros de ancho, de 

Oceariognlfico · 
En Sevilla, los avia· de 0'50 a 1'50 metros de fondo y con una altura de agua de 

dores fueroñ rectbi.dos . · 1'50 metros .. Algunos de ellos estaran dotados de la ca~ . Catalufia · 
por las autoridades y · · ·lefacción o presión nece-
numeroso público; deja- sarias o de agua dulce o 
ron varios .ejemplares -de diversos grados de sa-· 
del diario A B C, de que Jinidad, según las especies 
eran portadores, y des- que hayan de contener. 
pués de proveerse de A la sección destinada 
gasolin'a, _emprendieron a Museo, ·se Ie asignan 
a las tres menos cuarto ocho grandes salas, en 

de la tarde el viaje de re~--'~~~~~~~¡~~~=c~~~~~~~~~i~~~ ..... ;... las cua les se dar a ca-gresa a Madrid, a ·don- bida a cuanto se reia-
de llegaron a las cinco . ciona con el mar, co·-
en punto, de modo que mo es la historia de la 
en ~mbos viajes emplearon só lo cua tro horas y veinti- . navegación, marina de guerra y mercante, construcción 
cinco minutos. Durante ellos los aviadores realizaton naval, puertos, faros, señales marítimas, cartografia y 
varias observaciones en punt os inmediatos a Ciudad oceanografia física, meteorologia, biologia marina, 
Real, Puertollano y otros, en donde a su juicio, podrían pesca, -industrias marinas,. etc. 
establecerse aeródromos. · En departamentos especiale·s .:Se instalaran los labo-

La velocidad alcaniada en este raid es muy poéo in- ratorios dé estudio e investigación, · l;ts aulas de en
ferior a la que se registró en .otro notable vuelo realiz.a- señanza, bibÍioteca, talleres, etc., y los jardines conten-
do este mismo mes, desde el aeródromo de Hendon (Lon- dran grandes viveros. . ' 
dres) al de Buc (París),· tr¡¡yecto que fué recorrido el Seria de desear que est e notable proyecto, patroci
dia 8 por un piloto d~ la Rojal Air Force, de Ínglaterra, nado por las corporacio~es catalanas, se llevase al cabo 
en· 1• 15", o sea a una velocidad de 276'5 kilómetros prontamente en bien del avance de los estudjos oceana-
por hora. . . ' .graficos, tan importantes im un país que como el nues~ 

Las velocidades de 300 y mas kilómetros por hora, tro es esencialmente marítimo. 
que algunos predijeron serían alcanzadas con el tiempo 
por los aèroplanos, estan ya, según se ve por estos vue· 
los, a punto de ser ~_egistra~as actualmente. 

Proyecto de Instituta Oceanogréflco de Cataluna.-Ha sido 
presentada a la M«ncomunidad de Catiiluña y al Ayun
tamiento deBar:celona, un notable proyecto para orga
nizar en aquella ciudad· un Instituta Oceanogrdjico, 
que se levantara en la gran plaza que ha de .formar el 
cruce de la Sección Marítima del Parque con el futuro 
Paseo Maritimo. . 

La idea general que se propoiien los inici.adores de 
dicba institución, es la de reunir en Barcelona, me
tròpoli del Mediterraneo, un conjunto de instalaciones 
cientificas y culturales que divulguen los estudios ocea
nograficos y contrib)lyan a fijar la atención del público 
n'acia.tan importantes cuestiones. Al mismo tiempo el 
Instituta tendra caracter de· centro de investigación, 
-que directame.nte relacionada con los laboratorios bio
lógicos e institutos oc~anograficos nacionale·s y dei 
extranjero, en especial con los de Banyuls, Marsella, 

Conferencia de la Agricultu,ra Catalana.-EI Departamento 
c;l.e Agric.ultura de la Mancomunida,d de Cataluña, con· 
voca a los agricultores catalanes a una Conferencfa 
que se celebrara ' en Barcelona, los dlas 7, 8 y 9 de 
mayo, .en la cuat se desàrrollaran los siguientes temas: 

Org'anización jurídica de la producción agrícola cata
lana, Ponente, don Jaime Carner.-Implantación del 
Crédito agrícola, Ponente, don Jaime Al garra.-Los se
guros en Agricultura, Ponente, don J. M.• Boix.-Orga
nización social-agraria, Ponente, don José M.a Rendé. 

.Los representantes de las entidades que asistan a 
la èonferencia, deben ir provistos de amplios poderes 
para tomar acuerdos, que se procurara llevar inmedia
tamente a ia practica. 

Las sesiones tendran Jugar .~n el salón ~e actos de la 
Direcçión de Agricultura de la Mancomunidad, Calle de 
Ui-gel, 187. · 

DDD 
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Améríca 

Uruguay.-El climq de Mrmtevideo.-De los datos 
comparatives publicados por don Luis Morandi, direc
tor del Instituto Nacional Físico-Ciimatológico de Mon
tevideo, resultau las siguientes conclusiones relativas 
al clima del litoral del Uruguay, en las regiones cerca
nas a aquella capital. 

La temperatura media anual de Montevideo es de 
16° 1 C, siendo el promedio para los dos meses mas ca
Iu rosos, o:;pero y febrero, de 21 • 9, y para el mas f ri o; 
que suele ser el de julio, de 10° 3. La media mensual 
de 11° 6, vien e a S(!r )a de )as zona s temp!adas, pero 
algo menor de lo que pudiera presumirse para una costa: 
situada a sotavento y a 35° de latitud. ' 

burante el ;erano, la variación diaria en la tempe~ 
ratura es de unos 9•, pero en invierno ra ras veces ex
cede de 4•. Los catiJbios bruscos de temperatUra son 
frecuentes en esta parte del Urugilay, especialmente en 
primavera y verano. En diciembre de 1905 se observó 
un súbito descenso de 11 •, acompañado . de una fuerte 

_tempesta d. de nieve y granizo. Sin etiJbargo, estos carn
bios no son aún tan intensos como en las pampas de la 
Argentina, donde David registró en una ocasión un 
brusca descenso de 25° en la temperatura. En la Argen
tina estos cambios se producen cuani:lo el zonda, caluro
so viento del norte, es seguido inmediatamente por el 
frio y desapacible pampero. 

En Montevideo no .existen ·marcada s estaciones secas 
y lluviosas, a un que un maximo de precipitación lluvio~~ 
suele registrarse en otoño (abril y mayo), y no en los 
meses de invierno como se cree a menudo, aun por 
los mismos habitantes de la ciudad. En los meses de in
vierno la lluvia es mas frecuente, pero en los de otoño 
es mas intensa. La precipitación media anual viene a 
ser de 900. milímetros .. Durant e el año y a cortos inter
valos de ti.empo, ocur~en ligeras nevaqas, y e.n otoño 
se producen fuertes tempesta !les eléctricas, procedent es 
del SW. Con (recuencia se oye. expresar la opinión de 
que es el pampero el que ocasiona las lluvias mas abun
dantes del Uruguay, pero son mas bien los calidos vien
tos del E, · que preccden ininediatamente al paso de los 
cent ros eiclónicos. Morandi señala los siguientes perío
dos caracteristièos de una tormenta: Vien to del E · que· 
so¡) la durant e unas 24 hora~; abundante llu via que dura 
varias ho ras,, seguida de violenta s descargas eléctricas; 
cambio del vien to hacia el NE, fuerte y borrascoso; nue
vo salto hacia el WSW, con aumento de . intensidad; 
rapido des~ens~ de temperatura que cóindde con_ la va
riación del viento; gradual incremento de presión y des
cens.o en !à velocidad del viento durante unas 15 horas. 
Est-~ cuadro de fenómenos corresponde al paso de una 
p~rturbación ciclónica; pero descargan también en el 
Uruguay tempestades locales, de mas o menos intèn
sidad y duración. 

Son interesantes las observaciones de íla niebla, 
hechas en Montevideo. Desde mayo a octubre son fre
cuentes las nieblas, pero en el campo raras:veces per
sisten .durante todo el día : Algo lejos de la costa, en los 
parajes donde la·s rutas de los barcos convergen hacia, 
la desembocadura · del Rlo de la Plata, se producen a 
veces persistentes y densas nieblas que hacen lenta y. 
peligrosa la navegación. 

Esta región de là costa a lo largo del estuario dèl 
Río de la Plata, ha llegado a ser, con su .temp~ratura 
poco variable y sus lluvias casi regulares, el distrito 

agricola del Uruguay, mientras que las praderas del 
interior, donde la precipitación acuosa es mas escasa e 
insegura, son el asiento prinCipal ·de la industria ga
nadera. 

coc 

Cróníca general 

El microbio de la fiebre amarilla.-La enfermedad _infec
ciosa denominadafiebre amarilta fué descrita por pri
mera vez en la e·pidemia _que azotó a Barbados en 1647. 
Desde entonces se ha presentado con frecuencia en 
mhchas localida'des de América · y Europa, haciéndose 
endémica en algunas comarcas y ocasionandoinnume
rables víctimas, lo cualle ha valido la trü;;te r!!putación 
de ser una de las mas ' temibles ehfermedades epidémi-
cas', al .pai- del cólera y la peste bupónica, . 

La causa de la enfermeda,d, aunque se presumia era 
deb.ida a un -microbío, permanecía .ignorada, así como 
su modo de propagación: En el año 1881 el doctor 
CarlosFin.lay, de la Habana, (lBÉRICA, Vol. V, pag.l31) 
demostró que e'! germ.en de la enfermedad se transmitfa 
al hombre por la picàdura del m·òsquitÓ Stegoinia fas
ciata; y sus merit orios trabajos han servida de base a 
las campañas cie saneamiento que con tan exeelente 
é:x;ito se han realizado en algunas comarcas de Améri
ca, como en la · isla de Cuba· y la zona del Canal de 
Panama. 

Los médicos y bacteriólogos _ no han cesado en sus 
trabajos de investigación para e( descubrimiento del 
germen productor de esta enfermedad, y se afirma q~e 
'ei profesor Noguchi ha ·logrado deter'minado, aunqüe 
su,s trabajos n.o han .alcanzado la resonancia que hubie
sen lpgrado en otro tiempo, quiza porque en la actuali · 
dad se balla tija la atención en el estudio del germen 
causante de ot ra enfermedad que com pit e con · las cita
das en cuantfo a su extensión y estragos que produce? la 
gripe. 

El profesor Noguchi dice qu·e el organisme descu
bierto por él, como productor de la fi.ebre amarilla, es 
un espiroqueta, sumamente pequeño, que como otros de 
la misma clase, llamados_filtri:mtes, pasa a través de los 
fil tros, pc,or razón .de · su extrema _pe<juej'íez. Hay que 
~sperar nuevas investigaciones qué confi._rmen esta afir· 
macjón de Noguchi, aunque la competencia de su autor 
en as.untos bacteriológicos sean una garantia en su 
favor. 

El petróleo para automóviles.-El cAutonióvil-Club~ de 
Francia, en. vista de la escasez de esencia que se ob-_ 
servq durante los últimes meses de la guerra, abrió un 
concurso para recompensar el mejor procedimiento de 
utilización del petróleo refinada, en los motores de los 
automóviles. Los resultados de las · pruebas verificada s 
para la concesión . del premio, han sid o excelentes, 

. habiéndose otórgado la recompensa de 5000 francos a 
un motor Unic, de 24 caballos, transformada según la 
patente BeJ)em-Bregeras. · 

En esté sistema, una bomba de distribución del petró
leo· reemplaza al carburador de esencia. Los inventores 
de este dispositivo han .encontrado un medio que permi
te obtener la pulverización del petróleo inyectandolo 
en frfo en el cilindro por m~dio de· un pul~erizador, du
rante el vacío ·parcial producido por el descenso ·del 
émbolo. La bomba de distribución énvia al.p_plverizador. 
la cantidad de petróleo estrictamente nècesaria para 
una cilindrada, y el peti-óleo· penetra en el cilindro a 
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través del pulverizador en forma de finísimo polvo. La 
valvula ordi~aria de-·admisión só lo deja pasar el aire 
puro después de la pulverización, con lo que se favorece 
la formación de la mezcla detonitnte. 

Las ventajas de este procedimiento son las siguien
tes: J.a. El motor arranca en frío con el pelróleo, cual
quierà. que sea la temperatura ambiente, lo mismo que 

les sirven de soporte son también de acero, y sú altura 
sobre el 'agua es de 130 metros en una orilla y de 90 en 
la otra. En ht parte mas baja los cables pasan a una 
altura de 40 metros, siendo por tanto muy considerable 
la flecha que ha sido preciso daries, para moderar en lo· 
posi ble el enorme esfuerzo de tensión que un cable qe 
tal longitud ha de producir en los estribos. Esta dista~-

, Gran tramo aéreo de 1384 metros de luz, para la Unea trifasica de. floerli .a Oltesvig (Noruega) 

con un motor de esencia, y continúa marchando sin re
calentamiento deLcombustible liquido. 2.a Su construc· 
ción y s u peso por ca ballo de fuerza son los mis mos que 
las de los motores de esencia o de gas, tanto enlos mo
tores de automóviles como industriales. 3.a Su funcio
_namientc es semejante al de los mo
tores !le explosión. 4.a El _sistema Be
llem-Bregeras es aplicable a los co
ches de cualquier tamaño. 

Un tramó aéreo de 1384 metros de luz; 
· Reci,entemente_ se ha terminada en 

Noruega la -instalaci6n de una Iínea 
para _ corriente -trifasica a 50000 . 
volts; para la · transmisión _de 12000 
caballos desde hi' estación hidroeléc
trica de Floerli, en LysefjÒrd, hasi:a 

. Oltesvig. Aquí enlaza con .la gran 
canalización const'ruida con anterio 
ridad para el -transporte de luz y 
fuerza basta la ciudad de Stavanger. 

cia es actualmente la mayor que se ha salvado con 
cable aéreo, y la experiencia ha demostrada que con los 
medios de que hoy se dispone, podra aumentarse toda
via la longitud del tramo si es necesario. Actualmente 
se esta instalando en Q-uebec (Canada) una canalización 

de la Shawinigan Power C 0
, la cua! 

atravesara el Lawrence River por 
medio de un solo tramo de 1500 me
tros de longitud. 

Fabricación de las piedras para encen · 
dedores.-Antes de la guerra, la fabri 
cación de piedras para encendedores 
esta ba monopolizada por Austria, 
habiendo obtenido el doctor Auer pa
tente de invención para preparar el 
ferro-cerio, de que estan· constituidas 
estas piedras; pero ahora se fabricau 
en otras naciones, entre elias Fran
cia, donde se emplea el prccedimien· 
to de M. Visseaux. 

Aunque la distancia entre Floerli 
y Oltesvig, no es mas que de 26'5 kiló· 
metros, el tendido de los cables ha 

-ofrecido muchas dificultades .por la 
riaturaleza excesivamente_ quebrada 
de la región; pero el obstaculo prin
c_ipal se encontró en el último trayec·
to o sea entre Helle y Oltesvig, que 

Torre para el amarre de uno de los cables 

El cerio es, con el lantana, el neo
,dimio, praseodimio, itrio, erbio, etc., 
uno de los metales de las tierras ra
ras, que forman especies mineraló
gicas (fosfatos, silicatos, zircona
tos, etc., de dichos metales) encontra
dos -primeramente .en Suecia, NÒ-rue· 
ga y los Urales, en tan exígua canti

se hallan separades por un brazo de mar de 1380 me
tros de anchura. Para salvar esta distancia se pensó 
desde luego en la colocación de un éable submarina, 
proc_edimiento que ha sido ya puesto en practica en 
alguna otra ocasión analoga. Pero esta solución no 
deja de ofrecer series inco'nvenientes tratandose de 
tensiones eléctricas tan elevadas, y por esto los inge
_nieros de la •S ta van ger Elektricitetsverk~, a cuyo cargo 
corrió la ejecución -del proyfcto, se decidieron a tender 
los tres cables con~uct _ores por encima del agua desde 

-una prilla ·a otra, sin apoyo alguno intermedie. 
Estos cables son de acero, de 16 inm. de diametro y 

estan prob:1d?s a una tensión de 21 ton. Las torres que 

dad, que justificaba entonces aquel nombre, pero desde 
que se han descubierto los grandes yacimientos de tie

-rras monaCíticas, que contienen estos metales, en el 
Brasil, Argentina y otras regiones de América, ha 
cesado la propiedad de aquella calificación . 

· El cerio se encuentra especialmente en los minera les 
llamad0 s cerita {hidrosilicato de los metales antes cita
dos) y monacita (fosfato anhidra de cerio, lantano, to
rio, didimio, etc., con cantidades variables de otras 
sales de zirconio, itrio, aluminio, etc.). De este segundo 
mineral se extraen por procedimientos quimicos, el 
torio en estado de nitrato, y el cerio, el lantana y el di· 
dimio en el de cloruro. 
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El cloruro de cerio se descompone por electrólisis 
en sus elementos cloro y cerio; el cloro se desprende en 
el eléctrodo positivo, y el cerio se deposita en retortas 
de plombagina o de hierro, en el eléctrodo negativo 
constituido por carbón. La aleación ferro-cerio se pre
para en u nas retortas de tierra refractaria, fúnd iendo 
a llOO •e, 30% de hierro con 70% de cèrio. Cua nd o Iii 
aleación ha llegado a ser bastante flúida, se vierte en 
unos delgados moldes de palastro, de 2'8 milímetros de 
dill.metro y 30 centímetros de longitud, y así " se obtie
nen u nas var ili as que se cortan Iu ego ei! pequeños frag
mentos de 5 a 7 milíme
tros de longitud, que son 1 
las conocidas piedras para _ ¡ 
encendedores, de las que 
resultau mas de 5000 por 
cada kilogramo de ferro
cerio. 

Usos del aluminio en la In
dustria eléctric"a.-En un a 
conferencia dada por 
Mr. Dusaugey en la cSo· 
ciété ·Française des Elec
triciens•, a cerca de los . 
usos que puede tener ·ei 

-aluminio en la industria 
eléctrlca, empezó expo
niendo su opinión de que 
los accidentes ocurridos 
en las primeras tentati · 
vas, deben atribuirse a la 
falta" de pureza del met al 
empleado. 

I" ,. 

\~:-
·"· .. , 

. ·,,, lJ-

\~ 

pleo, es de suma conveniencia fijar la p'osii:ión' exacta 
de los submarinos. Cuando éstos ·se hallari cerb·!lè la 
superficie del agua jr hasta a una profundidad -de .15 m.', 
los a viones los dist inguen a través de la ·masà líquida·, 
pero si navegau a mayor profundidad, son· co.mpÍeta

·mente invisibles. Sin embargo, si no se ven; se .. oye'n, a 
causa del ruido de sus hélices, que es .traí:lsmitido".por el 
agua. De aquí que se inv.entaran diversos aparatos, 
para distinguir, por medio-del ruido, la proximidad · de 
un submarino, pero todos ellos tenían ·ei gràve incon
veniente de que el barco que los usaba, debiaballarse 

parado, pues · en marcha 
sú pròpio ruido ahogaba 
el que se trataba de per
cibir. 

A úl~imos del mes 
de marzo del año 1917, 
al oficial de la marfna 
-francesa Mr.Walser se !e 
ocurrió la construcción 
de un .aparato que evi
ta aquel inconveniente. 
El prin,cipio en que se 
funda es el "de la refrac
ción que las ondas sono
ras, analogaménte a las 
luminosas, experil:nentan 
al pa sar de un medio · a 
otro de distinta densidad. 
Estas ondas, pueden con

-1 . sid'erarse como paralelas 
-j _ cuando proceden de un 
~ punto algo distante, y 
¡j Walser ide_ó interponer 

:en: su camino una espe· 
cie de lente acústica; que 
hace converger las ondas 

1 
. . - l 
--· · __ ·-~..;..c. • .._ ___ .~.....:! 

La principal de las 
aplicaciones del aluminio 
en la industria · eléctrica 
es, según el conferencian
"te, la de poder sustituir 

Fig. 1.' Esquema de los diferentes órganos del hidrÓfono sonoras hacia un foco en 
ei · int e_rior del buque, 

al cobre en las líneas de transporte de energía, tan to 
aéreas como subterraneas. En el caso . de las canaliza
ciones 'a~reas, ' el 'aluminio · es si empre mas ventajoso 
que "el cobre; y los mejóres re!n~ltados se obtienen •. ~uan
do se eniplean condúctores.de aluminio conalma de ace
ro gaivanizado, auncjue deben tomarse eiertas precau
ciones en el rhontaje"de Iàs líneas ·y en el establecimien· 
to de los empalmes . En cuanto" a ·ras llneas subternl.
·neaii dé- c-able arinado·, hay que estudiar con mayor 
deteniníhmt'o-si es conven¡'ent'e esta sustitución. Mr. Du
·saugey; expuso tainbién que el aluminio puèda reem
'plaz_ar al tob~e en to'das· las""instà:Iaciones de cuadros, 
y eri las maqúinas eléct'rii:as al 'i:obrè de Io's "itiductores. 
"En las maquinas muy 'pequé'ñas: se 'pueden emplear hil os 
. de aluminio . òxÍdados superficialinerite,' puésto qu~ là 
'éapa de óxido de ahiinini q, sirvè de aisladOJ,: , y es capa_z 
de reempia'zar er aislamiento del conductor . 

.- El chidrófono• para 'lijar ·fa pilsición de los submarilJI!S•
Desde que Íos alemane·s iÍltensifiduo·n la gúerra :su'bma· 
'rimi; co_mprendleron los aliadbs la ne~èsic:iad. de luchar 
·contra ·las -n~v:es ' su·bacuaticas, q\J.'e 1 arben-azabim d'e~· 
' truir to'dd su· trafico me~cante inarítiinci, y dÍficultabàn 
~ el'i:rilns¡)orte cik tropas'. ·· ' - · · · · ' - ·- · · · · 
. Par'a èilò se ' l.dearón m.udíos ' ingen:íòsos , ap'iuat:os, 
que con mas o menos buen éxito se han usado, especial
mente en lo~ últimos tiempos de ·la guerra!" Para su em-

donde se refuerzan, y hasta pueden aislarse las que 
proceden de distinto_s puntos. 

Este hidrófono consiste en una lente de forma de 
casquete e~férico A (fig. t.•¡, èonstituído por va~ia:s pla
cas vibrantes para obturar los agujeros practicadus en la 
lent e, la cua) va colocada en una ventana circular abier
ta en la obra viva del buque, en un local situado entre 
ambos costa'dos del mismo (fig. 3.a). La Iente es doble, 
una en cada costado, y el observador esta senta do en ei 
cent ro del camarote, y va 'provisto·de un casco acústic o, 
al que se halian adaptados los tubos cjue terminan en 
los colectores de ondas o trompetillas, D, una de las 
cuales se ve en nuestro grabado, y cor.r;esponden una a 
cada lente. La tromp'etilla esta sostenida por una bor
quilla E, adaptada a un brazo F, qu~ puede girar alrede
dòr de un pi vote G, acomodado a una rueda H, la cual se 
balla conectada a un tambor, que no esta dibuïado en el 
esquema; _ per o se v,é en el gra bado que representa ei de
partamento de escucha (fig. 2.a) . El operador, girando el 
manubrio de este tambor, puede hacer describir a las 
trompetillas los arcos de círculos I e l ', hasta que coin· 
cidan con el fÒco de las ondas sonoras concentradas por 
la lente . . El contrapeso J y el cordón K tienen por obje
to mantener el eje de la trompetilla en dirección del 
centro del casquete ~sférico¡ y los contrapesos M.y M' · 
ï::ontrabalancea:n el éfecto de los balances del buque, y 
conservan la abertu;à de la trompetilla en el mismo 
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tancias gaseosas que pueden 
serviries accidentalmente de 
alimento, y así es cómo los 
ga,ses de la respiración pue
den ir mantenie.ncfo la vida 
de los micro bios é¡ u e se 
hallan en suspensión en el 
aire puro. 

fig. 2. • Cama rote dt escúcba, pr~visto de u ri bidrófono · · 

Las gÒtitas 'microbianas . 
se forman tanta mas faci!· 
mente cuanto mas pequeño 
es el núcleo de coridensa
ción, o ~ea el germen; y esta 
consideración- de orden físi
ca es importante porque 
permite deducir que los. re 
sultados experimentales · ·ab: 
tenidos con gérmenes visi~ 
bles al microscopio, h~:Ó. .de 
aplicarse -con ~ayor raJ;ón 
a los mas pequeños, à ios in· 
visibles, como por ejemplo, · 
a los de la gripe. ,La multi~ 

plano horizontal. Todo el ap~_rato esta sostenido por un 
soporte O. . · 

-Al usar el hidró fono, . el observador tiene Ja tr.ompe
tilla continuàmenté en movimienta, hasta que el sonido 
sospechoso se percipa con mas intensidad y claridad en 
una de las posiciones obtenidas que en · Jas restant es, y 
~mtonces Iee la direc_ç ión, de do nd e llega el sonido, im mÍa 
escala inscdta en el eje del. tambor, y la; distancia se 
aprecia apro,¡dmadamente por la intensidad del sonido, 
cosa a que ayuda la pra~tica en el inanejo delaparato, de . - . 
tal modo que se consigue coloca,r el buque que lo lleva · 
en la misma vertical del submarinó que se ha d~scubier
to, paraarrojarle entonces el explosiva que lo destr,uye. 

El hidrófono hizo Jas primeras pruebas, c'on excelen
te éXito, en 16 . de marzo de 1918, y ségún referencias 
francesa s fueron no pocos los s u bmarinos . aie'manes' 
cuya destrucción ·· se de be a la in·vención de est e a para
to, · que mientras' dur_ó -la guerra se mantuvo secreto, 
pero que act.ualmente se ha dado a conoce~ en su dis. 
p:>sición y funcionamiento, con permiso de las autorida. 
des militares derrancia. . 

Aun en tiempo de paz, puede el hidrófono prestar 
val i osos servicios, para indicar la .presencia' de un buque 
en tiempo de niebla y evitar un abo~daje; y taO:Íbién 
para señalar la presencia y rumba de los icebergs, y 
hasta puede usarse en los buques balleneros para.perse-
guir a los cetaceos. · ' 

Papel . del aire espirado en la lransmisión de las epidemias.
'En una comunicación presentada por Mr. -A. Trillat a 
la Acaderilia de Medicina· de París·, se estudia el impor
tante pape! que el aire espirada desempeña en la trans· 
misión de las epidemias. 

·: . En a,nteriores trabajos, presentados algunos a la 
misÍnà·Academia, dicho autor habí!Í'.?.' de-mostrado expe
rimentalinente· que los micro bios del aire constituyen 
nÓ.cleos de condensación de humedad, y como resultada 
·de sus ensayòs admite la existenci~ de numerosas gotí
'tas_-microbianas en suspensión èn la àtmósferà. En tal 
estàdo, los. mÚ:robios son sumamente sensibles a las in· 
fiuencias exteriores: la menor casa los mata, pero tam
bién la rilènor cosa los vivifica. Bajo la forma ·vesicular, 
la humedad de que se haUen rodeados disuelve las sus-

p licación de las g<;>titas micro bianas ba jo la iilfiuencia 
de cirèunstancias favorables, forma como una verda· 
dera nube invisible, cuyo régimen esta sometido a to
das. las leyes de la física y de la meteorólogía, de modo 
que la temperatura, el estada higrométrico, la tensión 
del vapor . de agua y la radiÓactividad, han de ejercer 
su acción ~obre la condensación o el de~doblamiento 
d.e Jas gotitas. 

Enti-e lo.s alimentos gaseosos, el aire recién espirada 
conviene no só lo a la conservación de los micro bios siii.o 

. a su ~ultiplicación . .. Las gotitas, con los micro bios que 
contienen, poseen la propiedad de ser atraídas por las 
supedicies fdas; y el enfriamiento brusca de un punto 
de una nube tiene por efecto localizarlos en esi:e punto, 
lo cua! es un simple fenómeno de condimsación. La reu
nión de· los gérmenes puede también ser provocada por 
los movimientos giratorios del aire, que se ·producen 

fig. 3." La lente àcústica vista desde el exterior -del liuque 
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constantemente bajo la influencia de la agit2ción o de 
una variación de temperatura entre dos ca pas· pró 
xi mas . 

A la luz de estas observaciones parece nclararse, a 
lo menos en parte, uno de los aspectes oscuros del con
tagio. El aire de los !acales habitades esta constituído 
por un ambiente extraordinariamente favorable a la 
siembra de ~icrobios, puesto que el aire espirada en un 
local cerrado, por ejemplo, suministra por una parte la 
proporción de hu medad necesaria para llevar basta 
la proximidad de saturación un espacio cerra do, facili
tando de este modo el mecanismo 'de la co~densación; y 
por otra, suministra los alimentes gaseosos, cuyo peso, 
aunque ínfimo, es aun .superior al orden de magnitud de 
los micro bios. · · 

'Là contaminación de un organismo sano en las pro · 
ximidades de un sujeto con potencia de' contagio, puede 
por 'consiguiente, realizars·e de -dos maneras, o por con
tacto directo en la trayectoria de las partículas .pro
yectad¡¡s por el enfermo, o por contagio · indirecta lejos 
de todo local habitada . Al primer caso corresponden 
los micro bios que preexisten, y al segundo los que ' na· 
i:én. A¡nbas maneras no se excluyen, antes bieu la una 
no es mas que e'xterisión de la otra. · 

Compréndese, según ' estas explicaciones, cómo un 
loca:I cerrado,' puede ser coritagiado en todas ·sus par_
tes. Las partículas aciíosas que se ballan en suspensióii 
en la habitaeión de un enfermo, que esta generalmente 
mas calenta da' que las ot ras cêrcanas, tienen cierta ten" · 

· dencia ' a localizarse en las vecinas habitÍl ciones ·mas 
fríaÏ;, donde contaminaran de nuevo el aire y los obie' 
tÓs, .a menos que se evite esta emigraclón mic:robiana, 
por media de un aislamiento pet fecto, siemp.re difícil. 

La propagación de la epidemia · a distancia puede . 
tainhién 'realizarse por intêrmedio'' de los òbj etos y es: 
'pecialme nte de los ·vestides, habiendo demostrada los 
experimentes qÚ.e estos últimes pueden . no 'sólo servir 
de sopor te slno también de terre1tO ;de cultivo:- La mul· 
tiplicación·de·los gérmenes en un tejido, y ·¡a facultad 
que poseen las gotitas microbianas de despr'enderse de 
él, dependen de la mayor o menor aptitud del soporre 
para almacenar en . sus intersticios la humedad ,y las 
emanaciones gaseosas de Jas gllindulas sudo;íparas, 
emanacione.s que les.sirven 'd·e alimento. Así es cómo 
haJÍ podido clasifica:rse los objetos p0r òrden de sú capa 
Cidad ·en'conti-aer,· por deéirlo así_, los gérmenes deïa 
dolencia, s-iencio los mas a propósito, Ja lana y los ca· 
bellos. ' · · 

La.contamipación de un vestida por 'el depósito de 
gotitas .microbiamls, se produce sobre todo Cllando . 
-des de un· para je frío se penetra eh· el . aposento ''i{i :"' un 
en fermo, calien te y carga do de vahos nespiratorios:· En e 

-toncès el vestida dèse~peña el pape! de superficie re
.frigerante , y se hace apto para sem~?rar de gérinenes 
el iíire . cie ot ro local, si las éircunstancias son favo· 
rabies. ' . ·. · · 

Tal es ·la teoria c¡ue Mr. TrÚlàtdeduce del conjunto 
de · sus trabajos. Hay ·que añadi~ que la interesante 
cuestiól). de la varütción.en la àctividad de !Ós gérme· 
nes dur·~-nte·- EC¡ c.ursÒ de una epidemia, basta .llegar a 
_la virulencia,· de be es~ar probablemen.tè en rE!lación con 
las causas exÚ!riores enumeradas, y' con la c oinposición 
q~Única ctei aire espirada, que ~àría notable;:,nente ;e

_giín fa edad, sexo, estadò .de salud, etc •. Por supuesto, 
el t'erreno dê cúitivo del organisme humàno desempeña 
siempr'e m{ pa pd preponderanfe. · · · 

· La conclusión practica que se desprende de estas 
observacioneF, es que, junto con las prescripciones de 
aislamiento y de desinfección, sería útil la evacuación 
del vaho respiratorio, de los apa ra tos de los, enfermos y 
de.los parajes donde haya aglomeración de individues, 
resultada que puede obtenerse, . ya por corrientes de 
aire apropiadas, ya con el empteo de superficies refri
gerantes o de aparatos de aspiracióo. Para los vestí
dos, se recomienda, con oi:Jjeto de quitaries por comple
to la htimedad, la exposicion al sol, 6-a otro manantia'l 
de calor. Por última; no estara de mas añadir que las 

· antiguas practica s de fumigación y de desodorización, 
todavía empleadas con .t r'~ cuencia por el vulgo, no son 
de despréciar, ya que a falta ·de una desiofección abso
luta, son capaces de saturar los alt'mentos gaseosos, y· 
de dificultar, con· sus emanaciones mas o menos aoti
sépticas, la evolución microbiana. 

Temperatura óptima para el trabajo humano.-M. Ell5worth 
Huntington , ha publicado en los cProceedings o f ·the 
Nationai_ Academy· o f Sciences• de América, un estudio 
sobre.este asunto, basada en el exap:~en de diversas es-
tadísticas, de las q,ue resulta: . 
· 1.0

• Si se observa la temperatura de las estaCiones del 
año en que es mas baja la mortalidad, se encuentra . basta 
en localidades .-gèograficas muy separadas, un mínima 
de mortalidad· en prima vera y en otoño, cua nd o la tem
peratura media d iurna es de unos 18°.. 2. 0 Si se busca 
el mlÍ.ximo de trabajo obtenido de los obre ros emple:1dos 
en diversas fabricas, se -observa que est e maximo se 
r.ealiza cilando Jas, temperaturas exteriores oscilan aire· 
dedor de 11°. 3. 0 Si se mide con el dinamómetro la 
fuerza muscular de los obreros, re¡iitierido diariamente 
las pruebas durante _varias épocas del año, se observa 
tariib.ién un maximó' para iina temperatura de ' 16° a 19°. 

De estas medidas parece resultar, de consiguiente; 
que la temperatura óptima para el hombre, es la de 
u nos ·¡go C. · 

Fabricación rapida de ladrillos.-Para la reconstrucción 
del gran número de poblaciones que han quedada des
truídas en las zonas de guerra de Francia, se necesi· 
tara una enorme cantidad de ladrillos, que han de 
fabricarse lo mas rapidamente posible; y para lograr 
una .producción intensiva, habní ·que recurrir a los 
nU:evos métodos de tabricación expuestos 'por M. G. Es-

. pitallier en el BulZetín de la Socíité d'Enúmragement, 
correspondiente a l pasado febrero.· 

Para preparar por medios mecanicos la tierra que ha· 
de servir para la fabric_ación dè ladrillos,_ se la extra e 
valiéndose de .pequeñas excavada ras, y seia lleva inme
diat:-¡_mente en. vagooetas o por medio de cables aéreos, · 
basta las maquinas, donde se vierte en una .i:olva, en la 
que se verifica automaticamente la mezcla- necesai'ia • . 

-Después del machacado y amasada, se lleva la pasta ·a 
·los cilindres laminadores · y !uego a la maquina de es
tirar, de la cua! sa¡_¡;e en forma de prismas de ·0'22 X 0'11 
mètros, què se cortan para formar fos ladrillos. 

Éstos se colocaD crudòs sobre encañizados, que .se 
transporta a un seca;dero artificial y después del seca
do, estos-en!!añ_iza.dos se llevan _al horn~. ~egún el autor 
del procedimiento.,, el borno del tipa zig-zag es preferi· 
bfe al Hoffman, a causa de s u mayor longitud de galería 
de cocrión ; '¡)ara un m'i~mo gasto de ma teriàles de cons: 
truèción; orientaèión de las secciones de galeda y sU 
mayor concentra~~ón: 
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GLOBOS ESFÉRICOS LIBRES 

En mi artículo última referente a los globos cautivos 
(Véasé IBÉRICA, n.0 267, pag. 137) contraje el compro
miso de tratar de los globos esféricos libres, y con dicho 
compromiso voy .a cumplir ahora. 

El viaje englobo libre es de un encanto inexplicable, 
si el día escogido para efectuaria, es un día de viento 
regular y aun de gran velocidad, pues el paisaje variadí
simo, y siempre nuevo, lleno 
de sorpresas que se pres en
tan a la vista, hace que no 
decaiga ni por un instante la 
complacencia de los pasaje
ros de la aeronave, sobre 
toda si entre .e llos se · cu en ta 
alguna que contemple el es
pecfaculo por primera vez. 

Material.-Los globos empleados son de ca pac idad 
variable de 200 a 3000 metros cúbicos, de forma esférj,. 
ca, construídos con busos pianos de tela de seda doble 

· cauchotada, y .presentando tres aberturas, dos de elJas 
circulares en los dos extremos del diametro vertical, de 
las cuales en la superior va colocada Ja vdlvula y t:n Ja 
inferior la manga o apéndice de injlacíón, y la tercera 

es la conocida por abertura 
de vaciado rdpido . 

Lo primera que sucede si 
se via ja a una -regular altura, 
es perder por completo la 
noción del relieve del suelo 
que · se encuentra ·en la direc
ción de la vertical, y los alre
dedores aparecen también 
muy cambiados presentando 
un aspecto diversa, al cua! 
no estamos acosh1mbrados. 
Los que conocen los trabajos 
que para el mapa de España 
se hacen en colores por el 
Instituta Oeografico y Esta
dlstico, podrían creer que los 
contèmplan debajo de su 
globo. La inmovilidad rela
tiva en que se encuentra el 
globo,· contrasta con los mo

Partida del globo l.ibre •Ceres• 

Todos los busos van co
sidos unos a otros, -constitu
yendo el. globo, pe ro hay uno 
de ellos que no es completo, 
fino poca mas de media, de
jando un vano que es el co
nocido por abertura de va
ciada rapida, que se ha de 
~ brir en cada ascensión, con 
objtto de despegarlo, al to
inar tièrra _y dar por termina
do t1 viaje. La parle de hus·o 
que cierra dicha abertura se 
conoce por banda de desga
rre. En su parle superior se 
sujeta una cinta que se utili
za para la maniobra, la cual 

·sale por el orificio inferior 
del globo, no directamente, 
sina suspendida primera
mente, por media de una pin
za, dé una anilla wjeta a la 
parle fija de la valvula, con 
el objeto ·de que, ni por su 
peso, ni por un tirón pe
qutño e involuntària, pudie-

vimientos no siempre a·gradables de los globos cautivos, 
y hace mas amena la excu.rsión. Dicha inmovilidad es 
debida a que el globo es transportada den tro de la masa 
de aire y·con la misma velocidad. de éste, existiendo 
movimiento sólo respecto al terrena, mayor o menor 
según la velocidad del viento~ ~or dicho motivo, si el 
día elegida para la ascensión es de una calma grande, el 
globo recorrera muy poca trayecto .estando siempre 
sobre una misma zona, y la excursión sera muy aburrida. 
Si por el contrario soplara un viento huracanada, la ve
locidad que adquiriria el globo seria grandísima (unos 
150 kilómetros por hora) y la excursión, si bién seria 
mas peligrosa en el momento de la toma de tierra, esta
ria provista de mayores bellezas. Estos días son los 
que se escogen para hacer los grandes recorridos con 
objeto de balir algún record. 

De lo dicho se deduce .que el globo esférico libre no 
es susceptible de dirécción, siendo éste uno de los en
cantos de tal sport, . pues si empre es un aliciente mas 
no saber en qué punto se ha de descender, ni las peri
pecias que ocurriran en el viaje de regreso. 

se empezar a despegarse la banda de desgarre. 
La vdlvula_ es de madéra curvada y prensada, habién

dose desechadò las metalicas por electrizarse en las 
ascensiones y haber dada lugar a catastrofcs en la toma 
de tierra. La parte fija se compone de dos coronas 
entre las cuales queda fuertemente aprisionada la coro
.na de tela en que termina el globo por Ja parle superior, 
con el objeto d~ hacer estanca dicha unión por interme
dio de olras coronas de goma. A esta parle fija van úrii
das cuatro o seis correas provistas de hebillas para 
sujetar a elias Ja red que envuelve al globo. La parle 
móvil o platillo obturador, la conslituye otro tercer aro, 
también de madera, cerrado por tela de la misma clase 
que la del globo y unida a la parte fija por varios resar
tes de acero, que hacen que en el momento que cesa la 
tensión de la parle móvil que se ejerce por media de 

·· la cuerda (que lleva los coloréS amarillo y roja), se 
apriete fuertem~nte contra Ja parle fija y cese el escape 
de gas. 

El apéndice es 
parle inferior del 

una manga cilíndrica situada en la 
globo, con un aro metalico en su 
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extremo llamado circulo de P.:echel, al cua! estan sujetas 
dos cuerdas .. AI rededor del apéndice existe otra cuerda 
Hamada de extrangulamiento. Por el interior del apén
dice tienen salida hacia la barquilla la ·cuerda de la 
valvula y la cinta de la banda de desgarre. 

El cordaj<! de suspensión' lo constituye Jlna red que 
envuelve al globo terminando en- varios ramales con 
gazas en sus extremos¡ las cuales se unen a los cazonetes 
del circulo de suspensión y a las cuerdas de suspensión 
de la barquilla, la cua! 
es de un tejido de mim
bre reforzado con trave
seros de madera en su 
parte inferior. 

Para preparar una 
ascensión, _ se llena de 
aire por mitad el globo, 
de modo que la aber
tura- de vaciado rapido' 
se hali e sobre el suelo, y 
entonces se procede a 
pegar la banda de des
garre por medio de una 
disolución de cauchp en 
bencina, afirmando la · 
unión po~ medio de un 
fuerte ci lindrado. Esta · 
operación débe hacer
se unos dos días antes 
de la ascensió!), con ob · 
jdo de que la banda 
esté pèrf<!ctamente pe
gada, sin que haya que 
temer resulte demasia
do dura. 

Para proceder a la 
inflación se dispone el 
globo en gavildn, o sea 

de la barquilla correspondiente a dicho lacto mayor, se 
coloca el cesto de las palomas mensajeras. Por último, 
en el circulo de suspensión y m la mi ;ma disposición 
que los dos cabos antes citados, se colocan dos cuerdas 
de maniobra de unos 12 metros de largo. 

Al unir el globo a la barquilla se ha de tener en 
cuenta que los cabos mpderador y del apcla, han de ir 
precisamente debaj0 de la banda de desgarre. 

Todas las cuerdas del apéndice, así como las de la 
banda y valvula, termi
naran en la barquilla 
convenientemente co
locadas e. independien
tes unas de otras. 

La arena de ]astre 
debe estar seca y cri
bada, con un peso de 
15 kg. cada saco. 

Los aparatos que han 
de llevarse en cada as

-censión son varios, se
gún el objeto de la mis
ma y_ la altura en que 
se ha de navegar, y si se 
hace el viaje · de día o 
de noche. Los ordina
rios son: b-arómetro 
anerqide y estatóscopo, 
para apreciar rapida-

- mente las elevaciones o 
descènsos por peque- . 
ños que sean, hojas def 
mapa de España para la 
orientación y la ruta, 
cuchillo mic~ete, can
timplora, etc. : 

con la valyula encima y Momento de la partida del globo cSirio•, de 2 200 m.• en el pollgono de 

Pesado. Una vez el 
globo esta dispuesto y 
los tripulantes en la 
barquilla, se procede a 
pesarlo, operación que 
consiste en ·añadir o 
quitar sacos de lastre 

en medi o çle la tela, y a Aer()slación de Guadalajara. Las cuerdas de maniobra · aún apoyan en 
· tierra. El ovillci grande situàdo a la derecha de la barquilla es la ctierda 

ella se suj eta la red; cu i- ·· fréno ; el que estí>delante es la cuerda del anet a. Se. nota el apéndice y 
dando de que las mallas saliendo de élla cinta de desgarre yla cuerda de la vdlvula 
termipales queden dis- . 
tr.ibuigas por igual entre los trozos de corona com
prendidos entre cada dos en-laces consecutivo3 de la co
ron_a de la red a la valvula. A medida que el globo se 
va injlmdo, se iran vari~ndo los sacos de !astre repartí
dos y cnganchados en la red, con objdo de qtie la· últi
ma quede bien colocada. 

. La barquilla-se equipa disponiendo en uno de s~s 
_ la dos mayores y arrollada en ovillo, la cuerda freno o 
cabo moderador, de un tejido de fibra de coco y de 
unos 100 metros de largo, uno de cuyos extremos termi
nados en gaza se U)1e a un grueso cazonete del circulo 
de susp.ensión. En el mismo lado se coloca la cuerda del 
ancla terminada tambiéit por una gaza en uno de s us ex
tremcis, la que se une al mismo cazonete que la cuerda 
freno, y el-.otro. é.xtreril.o acaba con una gruesa porra,· 
mayor que Iii anilla de arganeo .del ancla. En un angulo 

basta conseguir que el g\ob_o quede equilibrada a unos 
- centímetros 'del suelo, sin tener ninguna tendencia a ele-
- varse. Cuando tal ocurre, se dice que el globo esta 
p~sado, puesto ,que su peso P, (c~ntando el del globo,' 
el de los trip u !antes, !astre, ens eres, etc.}, equilibra a la; 
fuerza a·scensional del gas Va, si en do Vel volum en en 
metros éúbicos y a la -fuerza ascensional de un metro 
cúbico. Se podra establecer ' P = Va de- don de 
a = ·. ~ I fÓrmula q)le )lOS proporciona el valor real de 
la fuerza ascensional del metro cúbjco del gas que 
llena el globo en el momento':del pesado y con la pre-

.. sión .y temperatura de a que! :ipomento. 
. En el aire.-Para romper · el equj!ibri<;> es preciso 

arroj 1r una cierta cantidad de !astre, y entonces el globo 
.erñpezara su ascensión con una j1,1erza ascensional re
manente igual al peso del I:astre arrojado. 
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Conforme vaya el globo alcanza.ndo altura s cada vez 
mayores donde las presiones son inferiores, su gas 
tendr-a que dilatarse en virtud de la ley de Mariotte 
Vp = V' p', y por lo tanto si partió de tierra completa
mente lleno, a medida que se eleve ira expulsando gas 
al ext · rior por el apéndice. 

La subida por regla general de be ser · lenta, s in que 
pase de 4 metrQs por segundo, y la sección del apénçli
ce esta c_alculada para dar paso a la cantidad de gas que 
debe expulsar el globo a esa velocidad de ascensión; 
pero si por causas locales .fuese necesario subir mas 
rapidamente, arrojando al "principio gran cantidad dé 
!astre, habría que abrir la valvula con objetò de dar 
sa !ida al gas .sobrante .y 
que no puede Salir por el 
apéndice, ya . que de no 

· hacerlo así podría tomar 
el gas presiones perjudi
~iales para la seguridad · 
de la envoltura. 

el citado circulo las cosas pasan de ·otra manera. E,oto 
un equilibrio e iniciado un descensp, el apéndice no se 
cierra por la presión exterior, .sino que por ·el peso del 
circulo y por las cuerdas a el stijetas, queda abierto y 
tirante, embarcando aire al interior del globo, el cu~! 
no se _pone nunca flacido, y cuando se arroja !astre para 
pani contener el descenso, se equilibra el globo sin 
llegar a adquirir-una altura tan elevada como en el caso 
anterior. Por tanto con el citado circulo ocur.re con mu
cha frecuencia que las sucesivas alturas de equilibrio 
.son menores "cada vez y siempre menores que en los 
·glob~s no provistos del mismo. · 

Durante la marcha por el aire se ha de anotar la 
· ruta que sigue .. el globo, 

fijagdo en un mapa su 
paso por los distintos 
puntos del terreno. De-

. bení tenerse cuid.ado de 
no aicanzar altúras supe
riores a 5 000 metros, si 
no se dispone de oxígeno 
para la respiracióp. 

Si por ~I contrario el 
globo en el pesado estu
viera f!acido presentando 
arrugas en la tela, -· en el 
momento que se rompie
ra ei equilibrio, el globo 
seguida elevandose mas 
y mas hasta quedarse 
completamente lleno, y 
en ton ces sería e u a nd Ó 
cesaría el movimiento as

Vista del Palacio Rçal l'e Madrid .tomada de sd e un globo libre 

Toma de tierra.- Si 
por haber síntomas de 
eléctrici da d atmosférica, 
o por estar próxini.o el 
mar, o por haberse echa
do Iodo ellastre dispues
to para el viaje quedando 
sólo el preciso para frenar 
el descenso, o por 'cua!-

censional, habiendo alcanzad,o la primera zona de equili-: 
brio en el aire. Se puede calcular a priori cua! seni esa 
zona,·puesto que se -tiene Vap' = P-1, si~ndÒ I e'! peso • . .. p . 
del !astre que se arroja en tierra para romper el equi-

iibrio, de donde p' · p (1 - ~) que da la presión de · 
zona buscada. ·· 

Durante la marcha en el aire, se ha de observar el 
estatóscopo con objeto de conocer si el globo sube o 
baja; se notaran estos movimientos, el primera por 
el olor a gas :producido por el gas que se escapa por el 
apéndice, y el segundo por un zlimbido en los oídos. Si 
el globo inicia una subida, debida a un golpe de sol que 
caliente el gas, por haber desaparecido la sombra de 
una nube, y por tanto aumenta la fuerza ascensional, 
habra que dejarle subir; pero si por una causa contraria 
hubiese el globo iniciado un descenso, se podia dejar al 
principio que continúe su movimiento, para ver si 'por 
sí mismo se detiene, pero si no fuera así, habría necesi
dad de arrojar !astre para contener el descenso. 

En los globos no provistos de circulo de Peechel, 
al empezar un descenso, como la presión inferior es 
mas elevada, se cerraba el apéndice y el globo se ponía 
flacido, y una vez arrojado !astre para contener el · des
tenso, como el peso del globo había djsminuído siendo 
igual el volumen de gas, la zona de equilibrio era mas 
alta :que la primera; y cada vèz mas: En o has palabras, 
las ascensiones se efectuaban a alturas cada vez mayores 
a medi da que se rompían .los suèesivos equilibrios.' Con 

. quier otra causa hubiera necesidad de tomar tierra; se 
aprovechara un descenso voluntario del globo o se dara 
un gol pe de' vdlvula para que el globo al perd er gas y 
por tanto fueria a'scensionàl, inicie el descenso.. Con 
,anteriqridad se habní "soltado 'ta cuerda freno y la del 
ari ela. 

Sí" el día es poco 'mov'ido y se quiere hacer escala, 
auxi iiado desde tierra, se cerrara el apéndice extrangu
landolo por medio de la cuerda correspondiente, con 
el objeto de qut: no embarque aire y conserve el gas 
to do 'lo mas . ¡:ï;ro posible. . 

El descenso se ha de ir frenando con armjes -fre- . 
cuentes y pequeños de !astre, para que el glob_o no se 
acelere en su march a,' s in que exceda de 4 metros pòr 
segundo. Si por cualquier causa, en vez de seguir su 
descenso, tuviese tendencia a subir, se contrarres.taría 
por uno o varios golpes de valvula. . · 

En el momento de tocar la cuerda freno en tierra se 
avisara, si hay algún observador, para que la. coja, y' co-· 
brando de ella, ha'ran descender el globo, y lo . anclaran 
con piedras, para pasar la noche, reanudando el viaje ·a 
la mañanà siguiente aprovechando el calentamiento del 
gas, producido por el gol pe de sol, a s u ' sali da, y de
jando un pasajèro en tierra, aumentando en vez de su 
peso la provisión de !astre. El viaje con escala no pue
de utilizarse sino en muy raros casos, siendo lo co
rriente ' ten er que rendir r.l viaje en el mismo día d_e I~ 
partida. 
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Si se renuncia a la escala veamos cómo hay que ma
niobrar. En la marcha de descenso cuando la cuerda 
freno toque a tierra, se procurara eq!lilibrar el globo 
sobre ella y entonces se le debe orientar de modo que 
dicha cuerda, y ellado de la barquilla en que va colo
cada, quede en la parte posterior según el sentida de la 
marcha, con lo que la banda de desgarre y por tan to la 
abertura de vaciado rapida, quedaran en la misma dis
posición. Si el día es de un viento regular, se orientara 
sólo el globo, siendo preciso en caso contrario ayudar~ 
lea brazo. Si el equilibrio esta bien establecido y el 
terrena es desp f jado, puede continuarse el viaje a la 
cuerda freno, o sea con el cabo moderador arrastrando 
y frenando sobre el suelo, pues si e.! globo tiende a su
bir, como tendra que elevar parte del cabo, no podra 
hacerlo, y si por el contrario el descenso se inicia, c9mo 
perdera el peso de un trozo de Ja·cuerda freno, tendera 
a elevarse. 

En los días de gran viento el problema se complica . 
La velocidad que lleva el globo, al tocar el cabo mode
rador en tierra es gran de, y si se ha logrado equilibraria 
sobre dicha cuerda, una vez orientada el globo, se ha 
de dar un golpe de valvula para seguir el descenso, 
continuando el frenada. 

Cuando el cabo del ancla to.que en tierra, si el te
rrena es depejado, sin rocas; ni ningún obstaculo 
sali en te se soltara el ancla, estan do ·preparada el piloto 
pHa dar un golpe grande de valvula en el momento 
que toque en tierra para compensar la pérdida de aquet 
peso. El objeto del ancla, es aumentar la acción de fre·· 
no del cabo ·moderador, arañando la tierra, pero de
biendo usarse con mucha precaución, .pues si se queda
ra agarrada, el globo, por la fuerza viva que lleva-, se 
abatira contra tierra, pudic:ndo salir despedidos de la 
barquilla sus tripulantes. 

Cuando el globo esté a una altura de .unos 15 6 20 
metros sobre el suelo, se tirara con todas las fuerzas de 

la cinta de la banda de desgarre, para . descubrir la 
abertura de vaciado rapida y llegar a tocar la tierra en el 
momento que no quede gas en el globo. Como' esto 
es muy difícil, pues ni se puede apreciar la altura, y auil 
pudiéndose no se sabe cua! debera ser la altura exacta 
para rasgar, pues ·depende de la fuerza del viento, del 
volumen del globo, de la sección de la abertura, etc., de 
aquí la necesidad de la orientación del globo, para que 
el aire ayude al vaciado, aun estando en tierra; ya que 
de no estar orientada, al caer el globo, .se abate la 
camara de gas en la dirección del viento, siendo difícil 
su vaciado, y aumentandose las probabilidades o la du
ración del arrastre de la barquilla por el suelo, con las 
molestias y peligros consiguientes. 

Los tripulantes antes de rasgar se colocaran en el 
mismo lado de la barquilla que la cuerda freno, y cara . 
a la marcha, sujetandose a las cuerdas de sus·pensión y 
haciendo con las piernas una . pequeña flexión, con ob
jeto de amortiguar. el choque de la barquilla contra la 
tierra. Cuando el globo quede completamente vaciado y 
sin ningún movimiento la barquilla, se dara · por termi
nada la excursión. 

Gases usados en las injlaciones.-Los gases gene
ralmente empleados para llel)ar los globos libres son el 
del alumbrado y el hidrógeno, y este último exclusiva
mente para los globos cometas y dirigibles, debido a su 
mayor fuerza ascencional. El modo de obtenerlo lo CO· 

nocen los lectores de IBÉRICA por ·]as notas pub:icadas 
en el Vol. III, pag. 121, Vol. VII, pag. 214, y en el 
núm. 270, pag. 182. 

Terminaré haciendo.constar, que con los globos libres 
l)e ha alcanzado has ta hoy, ' la mayor altura en la a tm ós
fera, habiéndose estada muy cerca de los ·11 000 metros. 

Alcahl. de Henares. 

BALDOMERO _8UENDÍA, 
Capitan de lngenieros. 

Piloto d·e esférico. 

EL FIN 'DE LA GUERRA.- LOS PROBLEMAS DE LA PAZ (*) 

La Historia registra un número ·de tratados de paz, 
que se aproxima a 10000, firmados entre los distintos . 
pueblos de cuyos hechos se tiene conocimiento. Cada 
tratado presenta como esencial, el càracter de perenni
dad; .todos ellos se han concertada solemnemente dan
do a sus fórmula.s y conclusiones las mas sÓ!idas g¡¡ran-

. tías. Los antiguos paganos invoi::aban a Júpiter al 
'comenzarios y juraban su cúmplimiento por la laguna 
Estigia. ·Los reyes cristianos jura ban solemnemente. s u 
cumplimiento po~ !à Cruz, y por los santos Evangelios, 
y ning.uno dejaba por -lo menos de comprometer · su 
honor èn el cumplimiento de lo pacfado. 

El solo hecho de ser en tanto número los tratados 
conocidos, prueba claramente la inanidad de todos 
ell os. Los aficionados a las. estadísticas de la Historia, · 

(*) Véase IBÉRICA,· vol. Xl, pag. 77. N.0 263. 

han encontrada que el término medio de duración de 
los tratados de amistad y paz perpetua firmados. entre 
naciones, viene a ser de unos dos años... ·· 

La espantosa guerra de 1914-1918; que terminó el 
11 de noviembre de 1918, espera todavía el tratado dc: 
paz, que dé oficialmente por terminada la contienda y 
el estada de guc:rra entre todos los beligerantes. Los 
plenipcitenciarios reunidos en París para discutir las 
bases de paz, se encuentran frente a la tarea mas difícil 
que puede presentarse a los humanos, por mucho que 
sea su intc:ligencia, y grande y vigorosa su voluntad. Si 
se tiene en cuenta la inmensidad de la labor que pes¡,t 
sobre tales plenipotenciarios, no ed de extrañar que .pa
sen las semanas y los meses sin que resuel;van por com
pleto las graves éuestiones que debe abarcar el próximo 
tratado de paz. 

Pero los acontecimientos que se desarrollan en Ru-
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sia, Alemania y Hungría, han advertida a los conferen
ciantes de París, que por peligrosos que sean los esca
llos que éncuentren en su camino, deben salvarlos 
prestamente si no quieren ser arrollados por los hechos 
mis mos. 

La divergencia prinCipal entre los distintes miem
bros de la Conferencia de París, radica en querer unos 
seguir los viejos maldes que han predominada en los 
tratados anteriores, según los cuales el vencedor impone 
la paz al vencido dictdndole sus · condiciones, ·mientras 
opinan otros que la paz debe ser justa, y para èllo es 
esencial que no sea d[ctada ni impuesia; y para que 
ofrezca las maximas garantias de seguridad debe ne
gociarse con el mismo vencido para obtener la paz 
ajustada. 

Los problemas que se debaten en la Conferencia de 
París, son sumamente importantes desde todos los va
riades aspectos en que se .presentan. Refiriéndonos a la 
que hemos calificado de divergencia principal, se nota 
desde Juego que no todos los beligerantes estan en las 
mism'as condicionés para .aceptar el criteri o de Ja paz 
ajustada. francia ha visto la cuarta ·parte de su terri
torio nacional arrasada. Toda Ja minería y Ja industria 
del Norte de francia han quedada anuladas para mu
chos años. El pueblo francés ha gastada mas que todos 
los otros beligerantes en la improvisación de sus de-' 
fensas, y Ja cuenta de sus desdichas aparece encabezada · 
con Ja espantosa cifra de mas de un millón y media de 

. muertos y dos millones de mutilades o enfermos por 
causa de la guerra: . Los plenipotenciarios franceses 
haciéndose eco de. lo que pide el Senado francés, en
cuentran que son de justícia las reivindicaciones soli-
citada~. ·· · 

Inglaterta · y los Estados Unidos . se muestran en 
. géf!.era{ mas parÚdarios de la política de blandura, de 
transigència, de bondad; quieren una paz qu_e no baga 
imposible la reconciliación, para que pueda desaparecer 
cuanto antes el odio que hÓy existe; esperan los que así . 
opinan, que sobreponï'éndose al dolor que a todos 
aqueja, se.Jogre concertar un tratado que no sea una 
tregua eritre do> Juchas cada vez mas espantosas. 

El próximo tratado de paz, tiene que reformar el 
mapa política del mundo con arreglo al reconocido 
principio de Jas nacionaildades, y al solo anuncio de 
u ml revisión de este género, mas de treinta pueblos han 
presentada sus reclamaciones territoriales a Ja Confe
rencia de París . . Se toma a la Historia por testigo para 
justificar Jas mas contrapuestas ambiciones; el exage
rada espíritu riacionalista de algu·nos pueblos; se con
vierte en furibunda imperialismo, y las desatadas pasio
nes rugen con espantosa fuerza amenazando con·nuevas 
catastrofes. 

Al iniciar slis reuniories el famosa Consejo de los 
diez, fòrmado líñicamente por pleriipotenciarios de las 
prinCipales mlciones vencedoras, se dió la impresión de 
que tàles señores eran los verdaderes dueños d'el mun
do .eritero, que se reuníàn para reformaria; asentandolo 
sobre nuevas bases, mas sólidas, mas justas, mas per
fectas que las. a!l,teriores. 

Tal creencia no ha durado mucho; frente al poder 
que ostentaban los vencedores, ·ha aparecido otra fuer
za caótica y tiranica, que ha· demostrada con hechos que 
el nuevo régimen de los pueblos no depende exclusiva
mente de lo que acuerde la Conferencia· de ParÍ>. 

Esta nueva fuerza es un incendio devorador que con..: 
sume a los pueblos, agotando s us · energías en obra 
completamente destructora; se inició en Rusia, se ha 
extendido a Hungría y amenaza pro¡:¡agarse a Alemania 
y a toda Europa; las repúblicas bolcheviques rusa y hún
gara, son un lamentable espectaculo de regresión en la 
obra civilizadora de los pueblos. 

Y contra el bolchevismo se encuentran verdadera
mente perplejos los miembros de la Conferencia de la 
Paz. Buscando las causas productoras los mas pr9fun
dos y agudos Investigadores, encuentran en la misma 
esencia de la última guerra una explicación a los actua· 
les acontecimientos. La reciente guerra ha arrancada de 
sus habituales ocupaciones a treinta mil/ones de hom
bres, los mejores, los mas fuertes, los mas audaces de 
cada nación; estos hombres han· pasado años entercs en 
el fondo de unas trincheras; Ja vida de sacrificio que de 
ellos se exigía era la condenàción a una espantosa pere- · 
zà, só lo interrumpida en las ocasiones de combate, y en 
esos momentos Jas sensaciones que se experimentan 
afectan a muchos de tal manera, que s'u influencia se 
ejerce durante toda su vida. Los hombres.que han aban
donada durante tanto tiempo la vida que llevaban antes 

. de la guerra, encuentran al vaiver a ·su vida ord.inaria · 
una inercia, que aumentan las ideas adquiridas ·en la 
trincheni, donde han convivido todas Jas claSt!S SOCiales 
en la armóniça inteligencia que produce la idéritica ne
cesidad de defensa ante el peligro • 

. "Las ideas ~dquiridas en las trincheras van mas alia 
en el camino de la justícia, que los catorce puntos de 
Wilson, necesarios según ef'presidente norteamericano 
para garantizar la paz. Apoyanq,ose en ·talesïdeas, los 
vencidos declarau que no aceptaran una paz impuêsta, 
sino que reclamau una paz justa, sobre la base de la 
aceptación de las teorías de Wilson. 

A nuestro modo de ver, el punto principal es en la 
actualidad, salvar a los vencidos; éstos necesitan ser so
corridos con urgencia, pues la desesperación del harri
bre es el terrenc mas propicio para que arraiguen las 
mas anarquicas crincepciones, y Juego e'n todas las na
dones ·favorecer la reabsorción en la vida civil de los 
hombres que basta ahÒra han combalido, modificando 
convenientemente la sociedad con arreglo a los ·nuevos 
principies de derecho que ya se vislumbran . -

Hay dos bases-la tercera y la cuarta-de las catorce 
presentadas por Wilson, que originau serias controver
sias. Dice la tercera que d_eben stip~imirse, en lo que 
fuere posible, todas las barreras económicas y llegar a 
un establecimiento de condiciones crimerciales de igual
dad para to das .las naciones. Recuerdarj . los detractores 
de · esta proposición · que durante la gu~rra y cuando 
Alemania se consideraba vencedora, formó el proyecto 
de unión aduanera (Zollverein) entre todos los pueblos 
de la Europa central, poniendo duras condicionés a los 
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productos aliados. En París se celebró una conferéhcia 
econòmica para defenderse de las intenciones germani
cas y asegurar la prolongación de la guerra entre los 
dos bangos en él terrena comercial después de la paz. 
Actualinente se discute la proposición de Wilson. 

La cuarta ofrece para nosotros especial interés: se 
refiere a la reducción de armamentos. Wilson pide 
toda la redúcción posible de armamentos, como medi_o 
para asegurar la paz y favorecer el desarrollo deïas n·a
ciones, pues la reducción r'epercute en :dos sentidos im
portantes: en la desaparición de gran número de intere':. 
ses que son muy peligròsos y en la desgravación de una 
parle-la mas abrumadora_:_de las cargas públicas.~ En 
la Conferencia · de París el mariscal foch y el primer , 
ministro inglés Lloyd"'George, han sustentada ci"ite~i~s 
opuestos acerca del ejército que se debía dejar poseer a 
Àlemania; los dos estàban conformes en que debía ser 
poco numeroso-urios 100.000 hoinbres-pero Lloyd 
Georgé era partidario del volimtariado y foch del re
clutamiento obligatorio. No hay aèuerdo siquiera en 
este punto; y en cuanto a la ~~ducción de armamentos 
en las· otras naciones; se ha decidida prolongar por dos 
afíos el estado anterior a ia guerra por lo merlos... i.a 
reducción de armam en tos no res u! ta tan faci! como · al-

. ' 
gunos creyeron. 

Recientemente, en una conferencia que · dió eri el 
Centro del Ejército y de là ·Armada el general Marva, 
dijo que en esta última guerra el arte militar ha perdi
dido algo. Y és muy cierto, si por arte militar debe . 
eritenderse únicamente el conjunto Cle reglas y fórmijlas 
que ·pululan en los viejós tratados. La inmensa conmo
ción que tremenda guerra ha producid.o a toda la hu
manÍdad, nos ha ' lkvado a una profunda. evolución a 
cuyo riacimiento 'aslstimos ahora, y el ejército y el arte 
militar siguen forínando p.arte de la nu eva sociedad; 
pero renovados y ajustados. a las necesidades . actual es;' 

La guerra ha demo!trado que rlo estaba:fi èn'lo cier
to los que Iodo lo confiaba'n al ejircito de cuarlel, es 
declr, a los soldados qu~ èstaban dire:tamente · sobre 
las armas. La fórmula de von der Goltz eLa nación en 
armas>> ha alcariiado mucha mayor extensión de la pre
vista .por su mismo autÒr, y habÍéndose demostrada la 
absoluta necesidad 'de que ·en una guerra tomen parle . 
todds las juerzas· de tod_os los órdenes con que ~u en te 

una nación, es lógico que para hacer ftente a esta rea
lidad, el ejército ha de sufrir una profunda modifica
ción, ·pues ha variado el misino concepto de su esencia. 

Por esto no debe extrañarnos que al mismo tiempo 
que se habla de la reducción de armamentos, aparezca 
la idea del servicio universal obligatOrio, y se apunte 
la orientación de que el ejército-formado por todos 
los ciuctadanos-inicie su instrucción en· las universida
des y· escuelas. 

Paraielamente a . los 'trabajos preliminares para: el 
tratado de paz," se llevan a cabo ·los necesarios para 
concertar la liga de ias naciones; se ha fijado en Gine
~ra la capital de la Liga y se han lanzado las bases de 
las primeras convenciones, en las cuales se desarrolla 
la vieja idea del arbitraje. En uno de nuestro~ anterio
res artículos, hicimos mención de los trabajos desarro
llados en anteriores· épocas por los espí ritus mas pre
claros y humanitarios, con objeto de evitar a las nacio
nes ·el azot e de la guerra, pero s us esfuerzos fueron 
siempre 'tenidos por utopía.s n'obles y generosas, que 
no podían ser tom~das en con·sideración por los gober
n¡mtes de los estados. «El sueño'· de la paz uïiiversal
hà escrito Treitschke-se reproduce en las épocas ca
racterizadas porla ausencia de ideal, por la decadencia 
y por el relajamiento•. 

. Actualmente los pueblos sienten renacer una nueva 
' ·y fuerte ideologia; los mas pequeños dan muestras dè 
un vigor desconocido e insospechado, las privaciones 
han llegado a imponer una severa atis'teridad. Y sin · 
embargo, en tales circunstancias·. de la época,.Jos mas 
eminentes estadistas dirigen s us . esfuerzosa establecer 
una Llga de nac;iones para . àsegurar la paz, institución 
que en el fondo no es .mas que Ja· Etnarquia ··ideada 
hace años por el P. Tap~~elli. · 

Mientras ta~to el tem plo de Jan o no puede cerrarse; 
IÒ impiden · los cañones y ametrall.adoras que siguen 
tronandÒ èn Rusia y ertla Europa central. Los mlem
bros de la conferencia ven surgir constantemente la 
roja ·àntorcha de Marte, que ·les recuerda la dura ley de 
hi lucha, que pesa sobre toda la humanidad. -

Tarragona. 
·· ... ·• •. 

HERIBERT~ DURAN 
Coman'dante d.e lngenieros · 

con diploma de Estado Mayor. 

rt] . rtl rtJ 

I;STUDIO GEOTECTÓNICO DÉI.., ::CERRO DE .MONTJUICH 

·Estè notable montícufo ha sido estudiada estrati
grafica .. y . pale(:mtoiógicainèitie po~ numerosos y emi
nentes geólogos:(Véàse iaú.IcA,'Vol. DC, pags. 72'y 89). 
S in embargo, nÓ ha sid o todavÍ~-estudÚtdo .desde el piin- · 

. to de .vista geotect6nico, a pesar de:tèatai:se de uri caso .· 
especialísimo. ' y decimos especialísillio, 'pues ·~eàlmente 
es poco común ·en .i os ·sedimeritos_neógenos, el que una 
serie d~ ·càpas se levante e!l -doble anticlinal fallado, 'y 
es to no por movimientos . del subsuelo, o siÍlO por pre
sione's sÚperfidaies, ~jer~idas' en s u' mis ma masa; conio 

·· lo .. atestigua el poten'te ;rietaniorftsmo que las partes 
centrilles han sufrido; siendo mas 'de. notar, por tratarse 
de un país como el nuestro, q·ue desçle el final del oli
gocenota.n pocas modífic~cjones ha sufrido, no habien-:
do participada del levantamiento alpino. Generalmenté, 
las fòrinaciones iteógen'as se pres en tan en subsuelos . o 
terrazas tiorizontales, o bien en. ca pas inclina das o . ple.:. 

. gadas paslvamèntè, o sea p()r movimientos órogénicos 
de su substràtum como eñ Suiza. Pero nò es este caso 
ei de.M.oU:t¡uich,· pues constituí ilo sú substratum por uit 
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rígido macizo antiguo, no podía plegarse. Ademas se en
cuentra alejado de toda gran acción orogénica ·contem
poranea, ya que la mas próxima es la cordillera bético
balearica que corresponde precisamente a la misma 
época y es paralela a la.falla costera de Montjuich. 

Montjuich esta situado próximamente en el centro 
del area de hundimiento conocida por llano de Barce
lona y Llobregat, que corresponde a una 
parte del macizo costanero catalan, hundi-

. d~ por la falla principal del Tibidabo y 
otras secÚndarias paralelas. Esta encerra
do por tres lados por macizos antiguos: al 
NE por la cadena granítica costera, al NO 
por el Tibidabo y al SO por ·el .macizo 
secundaria de Garraf. · . 

ro movimiento que ha llevado las capas a 200 metros 
sobre el nivel que · ocupan ba jo Sans (en la vertiente 
NO), es un potente pliegue paralelo a la costa, produci
do por un empuje venido del interior. de las tit;rras, 
hacia la depresión marina. , 

Este accidente es el que hemos querido representar 
en la figura 2.a, que es un corte teórico perpendicular a 

la costa. En esta . hipótésis suponemos el 
empuje venido del NO y que el pliegue 
disimétrico producido fué roto con ca
balgamiento y acarreo del flanco normal 
y laminación del flanco inverso siguiendo 
el plano de la falla inversa F, todo esto 
sin excluir la posibilidad de producirse 
otras escamas en el fondo del mar. 

Esta hipótesis sobre ser algo aventura-En el fondo de esta cubeta, se iniciada 
la ·sedimentación en el período bÚrdiga-

. Íense, que probablemente. .representa una 
regresión,· pues no se le haÚa en la co
marca: Luego en el helvèciense, gracias a 
una transgresión general, s.e formaran las 
capas inferiores de Montjuich, continuando 
la .sedimentación duran te el tortonense, que 
empieza por una · formación litoral de 

fig . 1.' Ca pas de la vertien
te SO de Montjuich según el 
Dr. Almera. I. Arenas arci-

. da, es COntraria al sentir de algunQS . geó- · 
·logos que han considerada a Montjuich 
como uri cruce de anticlinales (o braquian
ticlinal) con falla nonnal paralela a là cos
ta. Sin e~bargo, tlene ·en s u favor: varios 

llosas - 2. Arenisca - 3. Arci-
lla piritífera - 4. Marga' are
nosa - 5. Arena fosilffera -

argumentos, como son: _ 6. Arena margosa - 7. Con
glomerada- 8. Marga blan
quizca - 9. Arenis ca y pu-

1.0 El dinamometamo1fismo el}érgico 
de las rocas costaneras; inexpiicable en 
otro .caso, pues se trata de areniscas con

vertidas en cuarcitas veteadas y ple.gadas interiormènte 
en gran manera, para lo cua! se requiere 'una gran po
tencia de presión. 

. arenas arcillosas y areniscas duras, cuyos 
dinga - 10. Cuaternario 

material es . traería la corrien te litoral .que aún hoy sumi
nistra abundante arena a nuestras playas y proviene de 
la costa granítica de levante (fig. J.à, n.0 I y 2). A estas 
condiciones siguió una fuerte transgresión que aumen
tando la profundi.diid del mar y disminuyendo la acción 
erosiva en las sierras ·.vecinas, originó el depÓsito · peia~ 
gíto de las arcillas azuladas piritíferas (n.0 3). tuego se 
produjo. ;una regre
sión que trajo otra 
vez formaciones ne
ríticas, ·esta vei "muy 

('{.0 

2.0 La dirección de plegamiento que hemos consi
derada como principal, ·es la misma que la de la antigua 
cadena costera, y de la caden¡¡ interior, · en las .cuales se 
han producido los mismos fenómenos, sierido .im nuevo 

caso de la reproduc
ción de los relieves 
antiguos señalada 
por ·M. Suess en mu
chos de los sistemas 
europeos. 

• fosilíferas y margo
. sas. Luego acentuó
se la regresión hasta 
poderse formar un 
conglomerada (n.0 7) 
cuyos matei-iales 
provienen del Tibi
dabo. Una nueva 

fig. 2.' Corte teórico de Montjuich perpendicular a-la costa. - I. y 2. Hdvecien
se y tortonense- 3. Plioceno- 4. Actual- l'F. falla inversa - NN. Nivel deiJ11ar 

3.0 Dicha direc
ció'n es la misma que 
Ïa del eje dellevan

. tamiento bélico-bz
learico, y por Jo 
tanto puede consi

transgresiqn permitió el depó'sito- de una marga con 
restos vegetales (n.0 8), y finalmente, iniciado ya el le

·vantamiento, se formó otra capà de pudinga (n. 0 9) 
_que ha protegiçlo de la acción erosiva a 'Jas que recubre. 
. Este primer levantamiento, de · poca importancia, se 
· produjo por compresión dirigida NE-SO (sin duda 
por compresión entre los macizos que lo enc~rraban 
com·o una tenaza), originando el anticlinal y sinclinal 
perpendiculares a la costa, y al mismo tiempo causó el 
agrietamientò de las areniscas. 

Sin embargo, no0fué este movimiento el que pro
dujo la surreci:ión definitiva, pues Úcilmente se echa 
de ver que el desnivel producido entre la cima del anti
clinal y el fondO" del sinclinal (en una misma capa), no 
llega a la mitad de la altura de la montaña. El verdade-

derarse como un eco débil de dicho levantamiento. 
4.° Concuerda también con la generalizada teoría 

del cabalgamiento de las depresiones, enunciada por 
M. Suess . 

5.0 Revela cua! debe ser el substratum de la mon. 
taña, que en la teoría del braquianticlinal resultaba du
doso, ya que no puede admitirse un vacio debajo de la 
bóveda, ni puede haber llenado el pliegue el macizo 
rígido subyacente. Así pues, el substratum ha de ser 
el pliegue cabalgado. 

Resumiendo: Despué; de varias oscilaciones de nivel 
de la costa, reveladas por las diversas capas, se produjo 
un débil levaiitamiento por compresión paralela a la 
costa, seguido · Ï~mediatamente por el levantaíniento 
definitiva originado por un pliegue echado, cori cabal-
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gamiento del flanco in verso, · paralelo a la costa, y pre
sentando al mar su escarpamiento; pliegue producido 
por un empuje hacia · el .Mediternineo en la época del 
levimlamiento alpino, dependiente del cual es el eje 
béiico-balear paralelo al que nos ocupa. 

o~spué; dellevantamiento se produjo una regresión 
enérgica, no volviendo el mar hasta el comienzo del 
pliocena. Sólo ·en el Vallé; y Panadés se hallan depó
sitos salobres del sarmatiense y mesiniense (póntico). 
Con la transgresión pliocena empezó a formarse la 
actual configuración de nuestra comarca. 

En el período póntico ya la erosión del acantilado 

de Montjuich estaba cercana a su límite actual, pues 
entre el Morrot y el Cementerio se encuentra un isleo 
de conglomerada. de dicha época, suspendido a unos 
60 metros de altura sobre er mar. . 

Terminamos nuestro modesto ensayo, con la es
peranza de que una pluma mas autorizada confirme o 
modifique nuestros puntos de vista, fundados mas sobre 
los trabajos de nuestros ilustres predecesores que 
sobre nuestra observación personal. 

]OSÉ BROQUETAS. 

Barcelona. 

Nota astronómíca para mayo (*) 

Sol. Declinación a mediodía legal de los dia s · 5, 15 
y 23: +16° 2', +18° 41', +20° 48'. Ascensión recta, 2' 46•, 
3• 25", 4' 4•. Ecuación del tiempo: +3• 20', +3· 49', +3· 22·. 
Sol en Geminis a 3• 39• del 
dia 22. ' A B e D 

s 

P~ua formars~ idea de las diferentes fases que ira 
presentando Venus est e ·año, sirve la adjunta figura . 

Mart e . . Continúa en s u largo período de invisibilidad. 

G H . 

Luna. C. C., a 23' 33" del 
día 6; L. LL., a l' 1• del día 15; 
C. M., a 22' 4" del dia 22; L. N., 
a 13' 22· del cÚa 29. Sus conjuncio
nes con los Planetas se suceden 
por :et orden siguiente: .con Ve· .. 
nus,- a 20' .del dia 2; con Júpiter, 

..••• ' tl" 
· Júpiter. Visible en las pri

mera~ horas de la noche: el día 
15 se pone cerca de. las 23'. 

Saturna. En Leo, no lejos 
de Régulo, al cual se aproxima 
ahora leotamente, con movi· 
miento directo. Su visibilidad 

.se prolonga algo mas que la de 
Júpiter, pues a mediados de mes 
se pone cerca de las 3'. a 12' del dia 4; c"on Neptuno, a 

10' del 'dia 6; con Satnrno, · a 15' 
,del dia 7; con Urano, a 4• del 
día 23; con Mercurio, a 12' d '! l 
dia 28; èon Marte, a 5' del dia 29. 
Pei-igeo, a 17''24• del dia 28, a po
geo a· 22• 12• del dia 13. · 

J )l• Urano. Algo visible al ania
necer. 

N 
L Neptuno. Visible basta casi 

la mitad de la nociie. 
FASES DE VENUS EN 1919 El día· 29 tiene lugar un im

portante .eclipse total de Sol, 
invisible eJ;]. Es'paña · y : visible 
principalmente en el Africa y en 
la América meridional.· Véase 

Mercurio. Visible como as
tro matutino en -la primera déca · 
da del mes, aunque en malas 

A. 16 e nero . - B. 15 febre ro.- C. 12 marzo. - D. · 16 
abril.- E. · 21 mayo.-F. · 20 ju.nio.-0." 3 ·j~Í io.- H. 12 ' 
agosto.-1. 13 septiembre. - J. 17 octubre.-1(. 22 no-

viembre.-L. 27 diciembre 

. condiciones. Su elongación Ínaxima W (26° 26') tiene 
lugar el dia 6. . 

Venus. Visible cada vez a mayòr altura; van en 
aumelj to : su ,brillo, su distancia angular al Sol y su 
düímetro ·aparente. En s u conjunción con·la Luna, que 
tiene lugar. el dia 2, quedara al N de ésta . y a unos seis 
diimètros hinares ·de distància. · 

(' I · Las bo ras son de tiempo medÍo civil de Greenwich sin al
teración. Para pasàrlas al tiempo de verano. añadase una hora. exa.cta. 

una descri¡ición del mismo en lBÉ RICA, n. 0 269, pa-
gina 166. · · 

Ademas, el dia 25, ocurre u,na aproximación notable 
entre los planetas Venus y júpiter, que podra s'er ob
servada en exceleiltes condiCiones. Venus qu.edara al 
Norte dejúpiter y a un11 distancia mínima de 2~ 7', la 
cua! puede ·considerarse como invariable para todos los 
Jugares de la tierra, por .razón del valor relativamente 
Peciu.eño que tiene la p_aralaje 'de a¡:nbos astros. 

[tJ 
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