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Cróníca iberoamericana 

España 

cEiéctrica de Castilla..-El día 2 del pasado enero se 
constituyó en Madrid la S ociedad Anónima •Eléctrica 
de Castilla • , cuyo obje to es la construcción y explotación 
de saltos de a gua , singularmente en la región cen 
tral de E spaña. Dicha Sociedad tiene un capital inicial 
de 7_500000 pes e tas, y su: primer Consejo de Adminis· 
tración lo formau los excelentísimos señores don Luis 
de Urquijo, marqu és de Amurrio, don Juan Tomas de 
Gandarias y don Valent ín 
Ruiz Senén, que lleva la G e · 
ren cia. 

Por el momento la Socie
dad ba acometido la cons
trucción de un salto de 
150 metros de altura y 10 m .3 
de caudal, sobre el rio Júcar, 
en la provincia de Cuenca 
y t é rmioos municipales de 
Uña, ·Las Majadas y Villalba 
de la Sierra. La presa de 
derivacióo se situara junta 
al pueblo de Uña, y sera de 
poca importancia. En cam
bio el canal constituye una 
obra interesante por su gran 
longitud, 14 kilómetros, y 
por las obras que obliga a 
hacer lo abrupta del terrena . 
La mas notable, ademas de 
varios túne les, uno de ellos 
de 2 kilómetros de longitud, 
es un s ifón de 250 m etros 
para salvar el barranco de 
Riofrío. 

Nueva aleación empleada para municiones.-En el Plan 
de labores del año 1911, se ordenó Ja fabricación de 
4000 granadas de 15 centímetros y 2600 de 12 centí
metros, entre Jas fabricas de artilleria de Trubia y 
Sevilla. L'l aleación que se venia empleando como re
glamentaria par a los balines de las granadas, era de 
40 Ofo de estaño, 40% de plomo y 20 o¡0 de antimonio, en 
el calibre 15, y de 80 % de estaño, 10 % de plomo y 
10 % de antimonio, en el calibre 12. 

El exorbitante precio alcanzado por el estaño, mo · 
tivó que se tratara de encinHrar una aleación mas 
económica para sustituir a la reglamentaria, y que 

cumpliera las dem as candi· 
ciones de ésta. La de plomo 
y antimonio, parecía a pri · 
mera vista resolver el pro
blema, pero la aleación re
sulta, o demasiado quebra-
diza, o demasiado densa, se
gún la proporción en que se 
baga entrar el ~ntimonio. La 
de plomo y zinc pareció con · 
veniente, y con objeto de 
darle una dureza igual a 
la del balín de campaña, 
era imprescindible emplear 
también el ~ntimonio; la 
idea fué, por lo tanta, reem· 
plazar la primitiva aleación 
plomo-estaño-antimonio, por 
plomo-zinc-antimonio , susti
tuyendo el esta ño por el zinc, 
que es mucho mas barato. 

Pero ¿es posible ligar el 
plomo y el zinc? M. L. Guï
llet, en su É tude ludu stn'elle 
des Alliagcs JJ1étalliquès, 
dice que es imposible ligar 
estos dos meta les, sobre todo 
cúando la proporción de plo· 

·., mo es alga importante. Por 

Las· tuberías forzadas, que 
seran dos, tendran una !on· 
gitud de 600 metros cada 
una y un dia metro de 1'60 me
tros. La casa de maquinas 

El río Júcar, junto a Villalba de la Sierra ell o no es de extrañar que 

estara muy cerca del pueblo de Villalba cie· Ja Sierra, y 
con tendra dos grupos de 7 500 caballos. Desde dicha 
central partira una línea a 100000 volts, de 65 kilóme
tros de longitud, que unira est e . salto al de Bol arque, 
propiedad de Ja Unión E !éctrica Madrileña, que sera la 
principal consumidora de flúido de la nueva instala
ción, para distribuiria en Madrid y sus alrededores. 

Comenzaròn las obras el 15 del pasado enero, con 
arreglo al proyecto del ingeniero de Caminos y colabo
rador de lnÉRICA, don Juan Lazaro Urra, y por contrata 
de la Sociedad •Aisa:, Hermano y Compañía•, de Zara
goza. Actualmente se realizan solamente trabajos pre· 
paratorios, mientras se instala una central auxiliar de 
200 caba\los, destinada a accionar las maquinas nece
sarias y en especial las instalaciones de aire comprimi
da, que serviran para perforación de túnêles. 

También se ha proyectado, y se trata: de acometer 
. s u construcción algo mas adelante, un pantano regui"a
dor, de 40 mill ones de metros cúbicos, destina do a regu
l¡¡,rizar el càudal del rio, suplementandolo en los estiajes. 

Procuraremos ir dando noticias de los avances de 
es.ta importante obra, que se espera _paner en explota· 
ción en el plazo de dos años. 

. cuantas pruebas se habian 
efectuada en este sentida, en las fabricas de Trubia y 
Sevilla, hubieran resultada iníructuo~as. Encomendóse 
entonces al comandante del cuerpo de artilleria don 
Manuel Túrrez y Usún, jefe del taller de fundición de la 
fabrica de artilleria de Sevilla, que estudiara el pro
blema , y el resultada fué èncontrar dos aleaciones per
fectamente homogéneas, con la dureza y densidarl exi
gidas, y de notable baratura. (Memorial de Artfllerz'a, 
enero 1920). Por la forma y manera de fundir los 
tres cuerpos, y la adición de una pequ€ña cantidad de 
aluminio en determinadas condiciones, se consiguió 
ligar· e f''p.lomo, el zinc y el antimonio . Se hiciè~·on prue
bas .de fuego, y las fabricas de Trubia y Sevillà reanu· 
daran la fabricación de proyectiles · de 15 y 12 centíme
tros, que estaban en suspensa en espera de una nueva 
aleación; · .:. . " 

La aleación empleada para las granadas de 15 cen
tímetros es la slguiente : Plomo 52'381 °!~, - anÚmo
nio t4'276, zinc 33'243, y aluminio O'J; y pa ra las de cali
bre.12, plomo 29 %, antimonio 13'5, z inc 57'4, y alumi
nio 0'1. Con elias, la economia en el Plan de labores de 
1911, ha excedida de 140.000 pesetas. 

En ell'resente año el regimiento de artilleria de po-
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sición, asi como los cinco grupos de posición afectos a 
las comandancias de artilleria, y tcdos los regimien
tos creados de artillería pesada, emplean proyectiles 
cuyos balines no contienen estaño, por habòr sido reem· 
plazado por el zinc desde 1911. 

Hay que advertir que durante la guerra europea, el 
kilogramo de estaño alcanzó el precio de 25 pesetas, y 
durante dicha época en la fabrica de artilleria se han 
construido muchos millares de granadas de 15 y 12 cm. 

Casos de encefalitis letargica.-La encefalitis tetdrgica 
es una enfermedad epidémica observada por primera 
vez en Viena en 1916, aunque según algunos, se había 
presentada en épocas anteriores en diversas comarcas 
de Europa, y era conocida con distinto nombre¡ actual · 
mente se han registrada muchos casos de ella en varias 
localidades del antiguo y nuevo continente. 

Se la denomina así porque uno de sus síntomas suele 
ser una somnolencia que in vade insensiblemente y a ve
ces bruscamente al en fermo, el cua! cae en un sopor tan 
profundo que es imposible hacerle salir de él ni aun 
para tomar alimento. En muchas ocasiones, el pacient e 
s'e despierta a intervalos, aunque no completamente, y 
puede responder con incoherencia a las preguntas que 
se le hacen¡ otro síntoma es la paràlisis de ciertos ner
vios cerebrales, y en particular de los motores de los 

Prim eros trabajos sobre el Júcar para el salto de 150 m. 

ojos¡ a menudo se presenta en forma de estrabismo y 
nistagmo, o sea un movimiento horizontal de los glo
bos aculares, como el que ofrecen algunas agonias . Poí
última, otro síntoma es la fiebre, o mas bien, un estada 
infecciosa febril. Algun.os observadores franceses e in
gleses, y en especial Chaufard, no admiten el ca:lificati
vo de letdrgica, y lo cambian por el de epidémica, 
porque dicen que sedan algunos casos en los que no se 
presenta la característica letargica. 

El caràcter epidémico de la encefalitis parece hoy 
fuera de duda, y aunque la enfermedad es de pronóstico 
grave, pues la mortalidad puede variar desde el 4'5 has
ta el 35 °/0 de los casos, no es muy temible, porque su 
grado de contagiosidad es, por Jo regular, pequeño. Se la 
habia tenido hasta ha ce poco, como una complicación de 
la grip e¡ pero se ha pro bado que ambas enfermedades no 
tienen de común mas que el necesitar de analogas cir
cunstancias para su difusión. 

En España se han presentada recientell).ente varios 

casos de esta enfermedad, y la historia clínica de úes de 
el!os fué desarrollada por los doctores Llauradó y Mar
tínez, en una conferencia dada en Barcelona, el día 10 
del corriente, en la Academia y Laboratorio de Cien
cias Médicas de Cataluña, a la cua! asistieron numero
sos representantes de la clase médica. Estos tres casos, 
observades en el Hospital del Sagrado Corazón y en e 
de Santa Cruz, en en fer mos procedeotes de la provincia 
de Castelló o de la Plana (donde ha.n sido varios de los 
atacados, objeto de interesantes es tudios por parte del 
doctor Calber, de Valencia), fueron seguidos uno de 

defunción, otro de curación, y el tercero 
esta ba en vias de tratamiento (al tiempo de 
la mentada conferencia ), por medio de in
yecciones de urotropina por las vias venosa 
e intrarraquidea . 

. El cuadro clínico que presentau estos 
casos observades, no se diferencia de los que 
señalan las obras y revistas modernas de 
patologia, y son s us caracteres tan precisos 
que no se pueden confundir con ninguna otra 
enfermedad que tenga con la encefalitis 
alguna semejanza. En la conferencia, se 
proyectaron algunos cortes del mesoencé
falo del en fermo fallecido, que no da ban a 
conocer claramente ninguna alteración de 
la sustancia cerebral. 

Altos Hornos de Mé.laga.-Los Altos Hornos de Malaga, 
transformación de la antigua cFerrería Heredia• (lBÉRI· 
cA, Vol. V, pag. 306j, van a experimentar notables me
joras y ampliaciones. 

La nueva fabrica comprendera una instalación de 
hornos para obtener el cok y los subproductes, anilina, 
alquitran, brea, sulfato amónico, etc. El Alto horno 
que existe actualmente, cuya capacidad· es para una 
producción diaria de 150 toneladas de fundición, sera 
reconstruído, y ademas habra dos hornos de acero, con 
una producción diaria de 75 toneladas. 

Los antiguos trenes de laminació u seran refo.rmados, 
con objeto de aumentar Ja producción. Habra tres tre
nes para fabricar toda clase de perfiles, desde los re
dondos de 8 a 10 milímetros, hasta Jas viguetas de 200. 
También se instalaran talleres para producir piezas de 
acero moldeadas y forjadas, y se podra a tender a los 
pedidos de material para ferrocarriles, piezas para 
automóviles, motores, etc. · 
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Prueba de hidroaviones del Real Aero Club de Cataluña.-El 
Real Aero Club de Cataluña organiza una prueba de ve
locidad y un concurso para bidroaviones internaciona
les, que tendní.n Jugar desde el 23 basta el 28 de mayo, 
la prueba, y el 30 del mismo me$, el concurso. 

La prueba se titulara •Gran Premio Barcelona•, y se 
correra sobre el circuito Barcelona-Palma de Mallor
ca-Valencia-Barcelona, o sea un total de 750 kilómetros 
aproximadamente. El circuito para ser valido habra de 
efectuarse en un mismo día, entre las seis de la mañana 
y las siete de la tarde, pero los pilotos que tomen parte 
en la prueba pueden elegir cualquier dia, dentro del 
plazo fijado. Los premios seran dos, uno de 30000 pese
tas y otro de 10000, y ademas se atorgara un premio es
pecial de 10000 pesetas al piloto de naci6nalidad espa
ñola que mejor Jugar obtenga en la clasificación. 

El día 30 de mayo, desde las tres a las siete de la 
tarde, se celebrara en el interior del puerto de Barcelo
na, el concurso de altura para toda clase de bidroavio
nes. És tos deberan efectuar un vuelo cuya duración 
total no ha de exceder de 30 minutos; y las alturas que 
alcancen seran tomadas con los barógrafos registrado
res del Aero Club. Se atorgaran para est e concúrso tres 
premios de 2000, 1000 y 500 pesetas respectivamente. 

Las inscripciones deberan dirigirse al Presidente de 
la Comisión deportiva del Real Aero Club, plaza del 
Teatro, 2, Barcelona, hasta el 15 de mayo inclusive. 

Concurso de la Academia de Ciencias de Madrid.-La Aca
demia de. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Ma
drid, ha publicada el programa . de premios correspon
diente al coócurso de 1921. 

Los trabajos que se presenten han de referirse a algu
no de los si g uien tes temas: 1. 0 Exposición de la teoría 
de las ecuaciones integrales y de sus principales aplica
ciones. 2. 0 Investigación propia, original y experimen
tal, acerca de algún asunto de importancia y aplicación 
de la Física o de la Química. 3. 0 Himenópteros de la Pe
nínsula ibérica. 

P ara cada uno de estos temas se concedera un pre
mio, un accésit y una mención honorífica. El premio con
sistira en un diploma especial, una medalla de oro ccin 
el sello y lema· de la Academia, que se entre gara en se
siÓn pública al autor premiada;, una recompensa pec·¡
niària de 1500 pes~tas, y cien ejèmplares de la Memoria 
premiada, que -se imprimira por cuenta de la Academia. 
El accésit, en un diploma y medalla analogos, y cien 
ejemplares de la memoria coleccionada con las de la 
Academia, y la mención honorífica en un diploma es
pecial. 

Los trabajos se recibiran basta el 31 de diciembre 
de 1920, en la secretaria de la Academia,· calle de Val
verde, 26, Madrid. 

Una locomotora de gasolina.-La primera locomotora 
alimentada con gasolina-primera no sólo en España, 
sino acaso en toda Europa, según Madrid C{entifico 
de 1. 0 del corr-ien te-ha llega do a Cadiz procedent e de 
Nueva York, en el vapor Cabo Creus, y sehalla desti
nada a la línea del Ferrocarril de Argamasilla a Tome
lloso, en la provincia de Ci{¡dad Real. 

Esta locomotora es de tres ejes y 30 toneladas de 
peso, y puede arrastrar hasta 400 toneladas, y arras
trando 200 es capaz de alcanzar. una velocidad de 80 ki
lómetros por hora, en un radio de acción de 400 kilóme
'tros por día. 

América 

Argentina.- La construcción naval.- Los Astilleros 
Avellaneda, pertenecientes a la Compañía Mibanovitcb, 
estan siendo enteramente reconstruidos y equipados con 
moderna maquinaria, con objeto de que puedan cons· 
truirse en ellos toda clase de vapores para el trafico fiu · 
vial. Actu~lmente se balla en astillero un gran buque 
draga, al que se !e transforma en un trasatlantico de 
3 600 toneladas . 

La Casa inglesa Armstrong, Wbit worth y C.a, tiene 
abora comisionados en la Argentina, para· tratar con el 
Gobierno del establecimiento de grandes astilleros, 
donde se pueda emprender Ja construcción y reparación 
de buques de la marina mercante de aquella República. 

El primer navío construído hasta abora exclusiva· 
mente con materiale.s del país, lo ha sido en los astille
ros del Tigre, propiedad de la Compañía Escandinava
Argentina, y es un buque de 900 toneladas, mixto .de 
vapor y de vela, que. s.e terminó en el pasado agosto. 
Toda la madera empleada en · él es de procedencia 
argentina, y el bierro y los demas materiales que lo 
iÓtegran fueron fabrjcada"s en la misma República. El 
capital de Ja Compañía se v~ aumentando considerable
mente, con objeto de que en los astilleros puedan cons
truirse buques de gran tonelaje. 
· Se espera que la ' industria marítima, con ésta y 
otras mejoras y la protección que recibe del Gobierno, 
alcanzara durant e est e año nota ble desarrollo. 

Cuba.-Obras p úblicas.-Se ha ultimada en la isla de 
Cuba un importante proyecto de obras públicas, algu
nas de próxima realización. 

Una de las partidas de este presupuesto de obras pú
blicas, asciende a 6 millones de pesetas, que se destina
ran a la construcción de una carretera central para 
servir de unión a las principales vías de comunicación 
de la isla; y otra partida, de 3725000 pesetas, se inver
tira en la construcción de diversas carreteras en varias 
regiones de la república. Important es sumas se destinau 
a trabajos de saneamiento y variadas construcciones, 
en Guantanamo, Caimanera y la Habana . En esta úitima 
ciudad se inverÜran 1125000 pesetas en la reconstruc
ción del Hospital de las Anim:;~s, y 676000 pesetas en las 
obras de ampliación de la Universidad Nacional. 

Ademas el Gobierno concede una subvención de 
6000Ò pesetas po-r cadÏ1 ki!Ómetro que se 'construya del 
ferrocarril de Manzanillo a Niquiero, que pasa por los 
centros industriales de Calicito, Campechuela, Ceibo- . 
"Rueca, San Ramón, Media Luna y Vicana. 

Ecuador.-Proyecto de ferrocarril.-Según ley dictada 
por el Congreso Nacional en 14 de octubre de 1919, se 
autoriza al Poder Ejecutivo para emprender la cons· 
trucci.ón de un ferrocarril que partiendo de Puerto Bolí
var, se di~ija por la hoya de Jubones, y se bifurque hacia 
la ciudad de Loja ya las de Cuenca y Azogues, así como 
la de un ramal que desde dicha línea de Puerto Bolívar 
se dirija a Zaruma por Santa Rosa. En la misma ley 
se consigna)l los fondos necesarios para la obra. 

La construcción de este ferrocarril ha sido contrata· 
da con 1,10 sindicato cbileno-ecuatoriano, organizado por 
el ingeniero chileno don Ignacio León. La vía férrea en 
proyecto atravesara una rica región, de suelo extraor
dinariamente fértil, llena de riquezas naturales y cruza
da por ríos navegables, como el Zamoa, Santiago, Mo
rona, Pasta_za, Napo y otros afluentes del Ama~onas. 
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Cróníca general 
Locomotoras eléclricas de córrienle continua.-Por decreto 

del Ministerio de Obras Públicas de Francia·, publicada 
en 14 de noviembre de 1918, se nombró una Comisión 
encargada de estudiar los diversos sistemas actualmen
te utilizados para Ja tracción, en Jas grandes líneas 
ferroviarias, con objeto de electrificar unos 10000 kiló
metros en las líneas de Paris-Lyon-Mediterranée, de 
Orleans y del Midi 
y esta comisión, 
después de haber 
visitada los ferr"o
carriles eléctricos 
de mas importau· 
cia que funcionau 
en Europa, salió 
para Norteaméri
ca con el fin de es 
tudia_r las líneas 
-de los Estados 
Un i do s (IBÈRICA, 
Vol. XII, pag. 211). 

llos, el inducido del motor eléctrico, se balla montado 
directamente sobre el eje, y junto con las ruedas cons
tituyen las únicas masas no suspendidas, de la loco
motora. En enanto al sistema inductor, esta suspendido 
elasticamente al bastidor y el perfil de Jas piezas pola
res que encuadran el inducido, se halla establecido 
de manera que permita el libre movimiento de este 
inducido en sentida vertical. Cada locomotora sia 
engranajes tiene un peso de 265 toneladas, de las 

que 229 son de peso 
adherent e. 

M. Mauduit, 
miembro de dicha 
Comisión, ha pre · 
~entado al Minis· 
teri o de Obra s Pú · Patente locomotora eléctrica de corriente continua, de 12 motores y 20 m. de longi tud 

Las caracterís· 
ticas mecanicas 
del tractor quedau 
simplificadas con 
la adopción del 
gobierno directa, 
con supresión de 
engranajes, bielas, 
arboles huecos y 
o·t ro s element os 
usuales; Jas venta
jas de tal supre
sióri vienen plena
mente confirmadas 
con muchos años 
de practica en 
otras locomotoras 

blicas, como resul-
tada de los estudios realizados, un informe, de cuyas 
conc\usiones resalta el excelente éxito obtenido en las 
Jíneas «Chicago, Milwaukee and Saint-Paul Ry.•, con el 
empleo''de la corriente continua de alta tensión. En 
el2. 0 dípít ulo de s u extensa me moria estudia M. Mau
duit en todos sus pormenores, Ja explotación de aquella 

similares. En enan
to a las características eléctricas, se ha recibido tam
bién la s~nción de ' la practica, puesto que en principio, 
estas locomotoras son analogas a las puestas en servi- · 
cio hace cuatro años en el primer trozo electrificada 
del mismo ferrocarril. 

Sia embargo, el sistema de excitacipn utilizado para 

t' ~~ ;,?a. ..,} - :J,fl4.J- .l- ·{..c~J - .1-.-"4Jl211'... )., Z..O.?J~ ~~3..9~ - _ _ ¡ _J,¡.Jg_u:- ~-- _Z..fl# _ _ -r" 

K--- - -· :·--- --- · --· - - -..1- --·--;- - --- - -- -------- ------- -.:.-- 2'~t:4ÀQ -~ - - ----- -· -- --- ------ __ _ _____ . _ -----. ---' ---)"· 

Esquema de la locomotora eléctrica de corriente continua de la <Chicago, Milwaukee and Saint-Paul Rai lway> 

línea, que puede considerarse como tipo de las que utili
zan la corriente continua de alta tensión, y es te estudio 
le lleva a expresar claramente su preferencia por esta 
c\ase de corriente entre los sistemas de tracción eléc· 
trica. El estudio realizado por la Comisión francesa 
viene a confirmar nuevamente las conclusiones de nues
tro colaborador, P. Pérez del Pulgar, expuestas en la 
conferencia dada en el Instituta de Ingenieros Civiles 
de Madrid, el 9 del pasado junio (IBÈRICA, Vol. XII, p. 35). 

No podemos entrar en pormenores acerca del nota · 
ble estudio técnico realizado por la Comisión francesa, 
y nos limitaremos a dar algunas noticias acerca de las 
cinco locomotoras de corriente continua, con doce moto· 
i-es bipolares, ensayadas recientemente por la Compañía 
Milwaukee. Consta cada una de catorce ejes, todos ellos 
motores menos los dos extremes. En cada uno de aqué· 

realizar la marcha en recuperación, ha sido objeto de 
un perfeccionamiento que es conveniente señalar. Dado 
el gran número de motores, se utilizan solamente ocho 
para la recuperación, y los otros cua tro para excitar los 
primeros durante su funcionamiento como generadores. 
Así se consigne reducir de modo notable la carga, y por 
tanto, la potencia, del grupo motor-generador, al cua! 
!e queda un importante pape! que desempeñar en Ja mar
cha, pues ha de suministrar la corriente de gobierno a 
los aparatos de contacto, y la corriente de carga a una 
bateria de 80 volts, para el alumbrado y demas apara
tos auxiliares. No se conocen toda vía los resultados 
completos de los ensayos de estas locomotoras, pera se 
ha observada ya, en enanto a la recuperación , un régimen 
de 400 a 500 amperes a 3000 volts, lo que corresponde a 
una recuperación de energia de 1200 a .1500 kilowatts . 
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Sonidos producidos por el choque de las gotas sobre la super
ficie de un llquido .- D= antiguo es cono cido el efecto so· 
nora procedente de Jas gotas o cuerpos >:ólidos, a l caer 
so br e una s uperficie líquid a. Existe sobre este tema un 
lib ra, esc ri ta por e l profeso r Worthington (1908), que 
contiene, con algunas a dicione s, do s not as del mismo 
auto r presentadas a la Real Sociedad de Londres en 

fig. 1." 

1897 y 1900. En él se 
est u dia experimental · 
mente, con gran lujo de 
pormenores, toda lo re
lativa a este curiosa 
fenómeno, ya con gotas 
líquidas, ya con esteri· 
llas sólidas; y se de
m u e s t ra la influencia 
que en él ejerce la alt u· 
ra de caída, la s uperficie 
de la esfera y tambiéu 
Ja naturaleza del líqui

da. La cavidad que se forma en la superficie del líquida 
puede pres entarse como un ·estuche (es dEcir, con a juste 
per fecta entre Ja edera y el líquida) en el choque sua ve 
(figuras 1." y 2.a), y en este caso no se produce sonido; o 

fig. 2." 

como un cesto (es decir, 
con intersticios, por 
donde sale el aire apri· 
,sio!jado) en el choqúe 
brusca, y en est e caso 
hay sonido: en las figu
ras 3.a, 4.a y 5.a, pueden
verse las bifurcaciones 
y surtidores verticales 
que salen del borde de 
Ja cavidad líquida, en 
este choque. A. Mallock 
( IBÈRICA, Vol. Xl, p. 117) 

r epitió estos experimentes, con objeto de formular una 
teoría matematica sobre Ja cavidad debida a la esfera o 
gota que cae , y Ja influencia que dicha cavidad tiene en 
e l sonido característica que se produce. A lo que pare· 
ce el señor Mallock ~ólo conocía la nota de Worthing
to~ presentada en 1897, ya que es la única por él citada. 
Ademas, en el estudio del sonido se valió sólo de Ja 
audición personal, con Jo cua! su estudio carece de gran 
valor científica, por ser subjetivo y: meramente cualita
tivo. Est o ha da do ocasión a que los S f ñ ores Ramau y 
Ashutosh D~y repitieran de nuevo los experimentes, 

Una e~fera de acero muy bien bruñido, lanz; da des
de un metro de altura sobre la superficie del agua, dió 
un registro 1'ect!'líneo, lo que prueba la ausencia de so· 
nido . La misma esfera engrasada, y también otras es
feras de mad era , dieron luga.r a diferentes gní.ficos muy 
característicos, en cuyas ondul:iciones se pueden ~stu· 

diar las particul a ridad es del souido en estos choques 
llamados de cesto. Los 
a u tores esperan poder 
ampliar sus estudios so· 
bre este tema, cuyos 
resultados preliminares 
hemos expuesto. 

Roberto E. Peary.-El 
19 del pasado febrero 
fall eció en Washington 
e l famosa explorador 
artico Roberto Edwin 
Peary, que había naci · 

fig. 3." 

do en Cresson (Pennsylvania, Estados Unidos de Norte 
América), el día 16 de mayo del año 1856. En 1881 
entró, en calid a d de ingeniero civil, en la armada 
norteamerica na, donde llegó a alcanzar el grada de 
contralmirante. Se 
había dedicada a trab a · 
jas de Agrimensura, es
peci~l m~nte en el pro
yectado canal ·de Nica
ragua, que no llegó a 
realizarse ; y e~tonces 
fué cu a.ndo se . !e des . 
arrolló la inclina cióu de 
explorador, ya qu~ sus 
tareas car t ogra:ficas le 
llevaran por parajes de· 
siertos y algunos casi 
desconocidos. En 1886 

fig. 4. 

obtuvo permiso para realizar una expedición a la bahía 
de Disco, en la costa occidental de Groeuíandia, y desde 
allí penetró algunos centenares de kilómetros en tierra 
firme. Las enseñanzas que recogió ,en est e primer via
je, le fueron sumamente útiles para los posteriores. En 
1891 organizó una expedición artica ba ja los auspiciós 
de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, y 
la ernprendió acompañado de su esposa, la primera mu
jer que haya tornado parte en una exploración polar; el 
resultada practico de este viaje fué el poderse estable-

ce r el caracter insular de la Groenpara examinar· graficamente el fenó· 
meno acústica. El aparato (descrita 
en Philosephical Magazine, enero 
1920, pag. 145), en Jo esencial , se pue · 
de decir que se reduce al tan cono· 
cido fonautógrafo de Scott ; pero con 
registro fotografico, pues el estilet e, 
sujeto en la membrana vibrante situa· 
da en el foco del elipsoide que recoge 
el sonido, no inscribe sus movimien · 
tos en banda de pape! ahumado (como · 
en el modelo corriente), s in o que por 

fig. 5." 

la udia. En 1893-94 realizó otra expe
dición artica, acompañado tambi é u 
por su esposa, y en ella le nació una 
hi ja, mientras la invernada en el gol
fo de Iogiefield. E n otra expedición 
realizada en el vera no de 1894, tan 
luego como ha bía regresado de la an
terio ~ -, tuvo'· la fo~tuna de encontrar 

.los tres grandes meteoritos llam~dos 
de Cape Yor k, él mayor de los cua
les pesa mas de 33 000 kilogramos, y 

media de un pequeño espejo, unida al mismo estilete, 
impresiona una banda de pape! fotografico arro!lado en 
un cilindro giratorio, doude quedau registra das y ampli· 
fica das las vibraciones que reèibe de la placa· de mica. 

En el artículo citada de Pliilosophical Magazine, 
se reproducen algunos de estos registros fotograficos . 

actualmeute constituye una de las preciosidades que se 
encuentran en el Museo de Nueva York. 

Otras expediciones articas realizó en 1901 , 1902 y 1906, 
en las que llfgó a 84° 17' 27", 87° 6•, y 87° 4B' del Po lo Nor
te, siendo esta última la mayor latitud que bast~ enfon
ces hubiese alcanzado explorador alguna . En 1908 em-
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prendió Ja expedición que debía darJe Ja gloria de des
cobrir el Polo Norte. Salió de Etah el 18 de agosto 
de dicho año en el navío Roosevelt, y después de un viaje 
lleno de privaciones y peJigros, llegó al Polo Norte el 
6 de a bri! de 1909. La gloria de est e descubrimiento 

-quiso arrèbatarsela otro explorador norteamericano, 
F. A . Cook:, quien pretendía haber llegado al Polo en 
21 de abril de 1908, pero despu és de una viva discusión, 
en la que tomaron parte decididos defensores de uno 
u otro explorador, se puso en claro que Cook: no alc~n
zó, ni de mucho, los 90° de latitud. 

Es de notar en la expedición de Peary, qu'e fué rea
lizada sin valerse de ciertos recursos modernos que fa
cilitau o pueden facilitar las expediciones polares, y su 
buen éxito se debió especialmente a la perícia y a la 
resistencia . física del explorador, qui en contó con pocos 
inas medios de los que ha bían tenido a su alcance los 
exploradores Hudson o Davis, muchísimos años antes 
que él; por consiguiente, el Polo podía haberse descu 
bierto tres o cuatro siglos antes de la época en que se 
realizó este notable hecho geografico. 

Peary ha escrito varias obras en las que describe sus 
viajes, entre elias Northward ove1' the Grèat Ice, publi
cado en 1898, y Nearest the Pole, que vió la luz en 1907. 

Influencia de los fenómenos meteorológicos en la vegetación. 
:__El doctor Azzi, à e la U niversidad de Roma, ha estu
diada las relaciones que existen entre los períodos crí
ticos de la vegetación y los fenómenos meteorológicos, 
por un método que consiste en observar paralelamente 
los fenómenos biológicos que presiden a la vida de las 
pl,antas, y los meteorológicos que con mayor intensidad 
obran sobre elias. 

La vegètación presenta períodos críticos · que se 
hallan sometidos a los fenómenos meteorológicos, llu-

via, humedad, escarcha, calor y sequedad. Cada período 
corresponde a una fase particular de la vida de la p \an
ta; a sí, los períodos critico s de la vegetación del trigo, 
respecto a la llu via, son aquellos de duración variable, en 
que est e cereal tiene absoluta necesidad de un mínimum 
de agua,ysi la llu via no cae precisamente en estos perío
dos, el desarrollo resulta perjudicada, y el rendimiento 
de la pÏanta es menor. En los arboles frutales ocurre 
también, que s i el calor, durante los períodos críticos 
correspondientes, es inferior al que neces ita.Ia planta, 
quedara compromerida la cosecha. 

Ademas del conocimiento de !Ós períodos críticos, se 
necesita el de las épocas medias del año en que se presen
tau para cada planta cultivada, época que varía según 
las regiones. Con ambos datos se podran trazar ciertas 
car tas, que el autor denomina car tas fe~toscópicas . Para 
cada planta cultivada, hay tantas cartas fenoscópicas 
como períodos críticos y factores meteorológicos deci
sivos, y así para los cereales hay cuatro relativos a la 
humedad, que son germinación, espigado, floración y 
maduración de las semillas. 

Habiéndose comprobado que la causa determinante 
del menor rendimiento de las cosechas de trigo en una 
zona determinada, es la sequía, se ofrecen a los agri
cultores tres procedimientos para remediarla: L° Carn
biar la fase de la vegetación a que corresponde el pe
ríodo critico, por la modificación de la época de la 
siembra. 2. 0 Modificar artificialment e las ·condiciones 
meteorológicas durante la época crítica, por medio de 
riegos . 3. 0 Seleccionar el trigo, hasta obtener una va
!-"iedad que resista al fenómeno meteorológico nocivo. 

Las cartas fenoscópicas podran también prestar al 
conocimiento de los climas, servicios analogos a los que 
prestau las cartas geológicas para el conocimiento de 
la naturaleza del suelo, y por io tanto, de su fertilidad. 

RADIOOONIOMETRÍA POR CUADROS MÚLTIPLES 

El radiogoniómetro de cuadro móvil, del cua! dimos 
alguna noticia en esta R evista, n. 0 311, pag. 40, adolece 
del grave inconveniente que trae consigo la dificultad 
con que se tropieza al hacerlo girar, cuando el cuadro 
es de alguna magnitud. No ocurre lo mismo en el ra
diogoniómetro de cuadros múltiples, pues Ja parte mó
vil es de muy reducidas dimensiones, y los cuadros 
pueden instalarse. fijos y grandes, con lo que intercep
tan mayor número de líneas de fuerza o f!ujo magné
tico y t~abajan por lo tanta con mas intensidad. Otra 
venta ja se puede señalar al gonió metro de cuadros múl
tiples, y es la de acomodarse no sólo a Ja recepción, 
sino también a la emisión de señales. 
. Esta formada por dos cuadros idénticos, simétrica
mente colocados con relación al paste que los sostiene 
(fig. l.a) y orientados perpendicularmente entre sí en las 
direcciones N-S y E-0 . El paste AB suele tener de 27 a 
30 m. de altura, y los cables de antena que forman el 
cuadro, generalmente en forma de rombo, estan tensos 
por medio de vientos a a, b b. 

Cada cuadro, constituye juntamente con un conden
sador regulable y una bobina, un circuito oscilatorio 
N-S, E-0. El condensador y la bobina, se instalan en la 

caseta receptora, y hay que procurar que los hilos de 
unión con su cuadro respectiva sean lo mas cortos 
posible y que no formen angulos. Las dos bobinas, 
como aparece en la figura 2.a, esta 'l cruzadas entre sí y 
metida una dentro de la otra, dejando espacio para que 
en el hueco de ambas bobinas pueda girar una tercera 
que se llama exploradora. Ademas, cada bobina fija 
tiene sus espiras paralelas al cuadro a que corres
ponde. 

El circuito de la bobina exploradora, en los apaiatos 
de recepción, se completa con una autoinducción fija S, 
y un condensador variable, entre cuyas armaduras se es
tablece el sistema detector-teléfono DT. 

F.s de suma importancia que la capacidad de los dos 
condensadores se conserve siempre igual entre sí, y 
éste es el motivo que ob:iga a maniobrar sus respectivas 
armaduras simultaneamente por media de una sola ma
nivela. Para corregir pequeñls difere'ncias, que de todo 
punto hay que evitar para el buen · funcionamiento del 
radiogoniómetro, se instala un tercer condensador, no 
indicada en el esquema, puesto en derivación con el 
condensador de menor capacidad media. Los conden
sadores ban de ser de capa de aire. 
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El arrollamiento de ambas bobinas fijas actúa por 
inducción y acoplamiento flojo sobre la bobina explo
radora, siendo faci! demostrar que el coeficiente de in
ducción mutua es proporcional al coseno del angula 
que las espirz.s de la bobina exploradora forman con 
las espiras d e las fijas, debido esta a las dimensiones 
reduc idas de las bobinas y a la 
disposición qu e se da al conjun
to. Dedúcese de lo dicbo que 
la bobina giratoria exploradora 
hace las veces del cuadro única, 
propio del radiogonióm etro de 
cuadro móvil, y que actúa en 
condiciones an alogas a é5 te¡ por 
lo tanta recibira las señales con 
el maximo de intensidad, cuan
do esté orientada en la dirección 
de la estación emisora. 

En el caso en que el radio
goniómetro de cuadros múlti
ples se quiera utilizar como 

b 

emisor, basta unir la bobina ex- a ..--
ploradora con un condensador K' 

de descarga alimentada, como 
de ordinario se hace en las estaciones :de telegrafía sin 
hilos, por el secundaria de un transformador de eleva
do potencial. · Con esta disposición puede servir el 
raaiogoniómetro para dar' rumba a los buques y aero
naves. Se da un movimiento uniforme de giro a la 
bobina que hemos llamado · ex-
ploradora y ahora hace de in-
ductor, y habra un maxi mo de 
intensidad que girara alrededor 

fig. 2.' 
de la estación con la misma 
velocidad que la bobina, el cua! 
sera percibido en la estación 
receptora con los aparatos otdi-

haber percibido la que indica que la bobina mira al N. 
Exige este sistema de comunicación, igualdad en los 
cuadros y sobre toda en la capacidad de los condensa
dores de resonanci a. Su instal ación debe hacerse en Ju
ga res despejados y sin relieves en el terrena. En caso 
contrario, las ondas incidentes se suman a las refleja-

fig. 1.' 

das y difractadas, con lo cua! 
desaparece la zona de extinción 
o silencio. 

En arribos casos, ya se use 
el radiogoniómetro de cuadros 
múltiples como receptor, ya 
como transmisor, su curva ca
racterística es igual a la de los 
radiogoniómetros de cuadro mó
vi l. Ll amase curva característï'ca 
de la acción a distancia de una 
estación emisora, la curva que 
indica cómo se distribuye por el 
espacio la energía eléctrica que 
de ella dimana : y curva cara.cte
rística de una estación receptora 

6 Ja ctuva de las intensidades con 
que wn recibidas las señales, se: 

gún las diversas direcciones de llegada de una misma 
onda. Para trazar la curva característic¡¡ de una estación 
transmisora se mide en distintas direcciones, pera 
a distancias iguales, la energía que allí llega: se traza 
después un croqui s, en que a partir de un punto; 

que representa la estación, se trazan vedo
re~, esta ' es, rectas, que en dirección y lon
gitud representen la energía medida, y juntando 
los extremos de dichos vectores con un trazo 
continuo, se tendra la deseada curva característi
ca. La curva característica de una estación depende 

de la distancia a que se efec

narios, cuando la bobina induc- =~1111111~== tora - esté orientada hacia ella . -· - · 
Si se conviene en què al pasar 
dicha bobina por la dirección 
norte se baga una señal convc

túan las medidas¡ pera puede 
considerarse que representa bien 
la distribución de la energía, la 
calculada a una distancia de 
ocho a diez veces la longitud 
de onda con que se trabaja en 
dicha estación. _nida, con'fando er tiempo transcurrido· des de 

que se percibe dicha señ1l hasta percibir el 
maximo de intensidad, se podra deducir I)[ 

azimut de la estación emispra. Hoy día 
eídsten ya algunos faros que se valen de la 
·emisión de ondas hertzianas para guiar a los 
buques y aeronave·s, y que por lo mismo se 
Ilaman faros-hertzianos; y es de desear que 
se multipliquen estos faros, por los inapre-
ciables servici os que pueden ·· prestar, sobre toda en 
tiempo de nieblas, o en alta mar, si no .se ve tierra. 

TambiéÍI 'se puede conocer el azimut, aunqúe no con 
tanta exactitud como con el sistema expuesto en el pa
rrafo anterior, cuando la bobina inductora al girar da 
una señal a cada 3° de giro. Para·· conocer el azimut 
basta contar el número de señales recibidas después de 

En toda estación q1,1e no gaza 
de prepiedades · directiva~, la 
curva catacter'ística sera una cir
c un f eren e i a. La característica 
ideal sería una elipse muy ex
céntrica, cuyo eje mayor estuvie
ra en la dirección de las dos esta
ciones . 

La recepción por cuadro esta Hamada a generalizar
se por su sencillez y p'or ias gran des venta jas que pro
porciona, aun en la proximidad de las estaciones trans
misoras muy patentes¡ ya que· se puede encerrar a éstas 
en la zona de silencio, con· lo cual no impediran la co
·m-unicación con otras mas lejanas o menos patentes. 

PEDRO TRULLÀS, S. J. 
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GEODINAMISMO DE LA COSTA CATALANA 

Y EFECTOS DEL TEMPORAL DEL 20 DE FEBRERO DE 1920 

Sabido es que la Tierra, en virtud de disminuir sit 
potencia térmica, al enfriarse, va reduciendo constan
temente su volumen¡ continuamente se observan mo
viinienlos, ya sean de levantamiento, ya de hundimien
to, que tienden siempre a la reducción del globo terra
queo. Es to es, pues, una de las causas ·primordiales de 
J·a tectónica de nuestro planeta, que se manifesta a veces 
súbitamente y otras paulatinamente, levantandose o 
hundiéndose según el resultada de la combinación de 
las fuerzas de resistencia y depresión con la influencia 
colateral, que conjuntamente motivan el plegamiento de 
la corteza terrestre a manera de arrugamiento. Como 
consecuencia natural de ese régimen generalizado, sí
guese que toda te-

tes continentales; en cambio, en las zonas de hundi
miento el mar va invadiendo constantemente las c0stas, 
y lo que era tierra firme queda sepultada debajo de las 
aguas marinas. Y como consecuencia natural de estos 
movimientos, en las •épocas de tormenta, déjase sentir 
mas visiblemente el efecto de las olas: entonces viene el 
proceso de destrucción de las costas en hundimiento, 
que van reduciéndose cada vez mas en sus límites. Por 
lo tanta, es siempre de temer una zona de hundimiento, 
no sólo por la invasiÓn paulatina del mar, sina también 
por el geodi:Jamismo del oleaje en la furia de las tor
mentas, ocasionadas por fuertes y persistentes corrien
tes eólicas, coadyuvadas no pocas veces por las co-

rr ientes submarinas. 

rrena de cuarquier 
parte de la superfi
cie del globo esta 
mas o meno~ en 
movimiento; si bien 
en general no nos da
mos cuenta de tales 
movimientos, pues 
nos pasan inadverti
dos si no llegan a la 
intensidad de las 
fuertes sacudidas o 
terremotos . No obs
tante, como se hacen 
periódicas observa
done~, con referen
cia a puntos fijos que 

Bloques que protegieron el muro del terraplén de la via, junta a Mas nóu 

Por lo que se re
fiere a la costa cata

·lana, despüés de al
guna que otro dato 
facilitada por los 
geólogos nacionales 
y extranjeros, el doc
tor Almtra pudo 
e.n 1894 sintetizar el 
contraste ex istente 
entre ·el movimiento 
de la costa · de !e
vante y el de la de 
poniente, de· la pro
vincia de Barcelona, 
y afirmar que de 

nos sirven de comprobación, vemos con ella com proba
do de vez en cuando el movimiento lenta del terrena. 

Estos mov1mierttos geotectónicos han sida observà
dos en todas las costas oceanicas, y hoy posee la Oeolo
gía datos concretos y positivos acerca de cuales son las 
costas que estan en levantamiento y cuales son las que 
sufren una depresión. Y si esta puede decirse de un 
modo general, podemos, en particular, aportar datos de 
la geotectónica de Ja costa catalana, precisando cuales 
son las zonas que sufren uno u otro movimiento. El co
nocimiento de tal geodinamismo es de extraordinaria 
transcendencia; no sólo satisface la simple curiosidad el 
tener recopilados esos datos históricos, sina que tales · 
documentos nos sirven para comprobar las hipótesis de 
geodinamica, y a la vez para precaver las zonas afecta
das, mediante · obras de protección que les son necesa
Tias, y evitar de este modo graves destrozos. 

El geodinamismo costera presenta dos aspectos 
enteramente distintos, pera compkmentarios; las zonas 
de levantamíento motivan ampliaciones de la costa, toda 
ve·.z que salen al extedor los materiales depositados en 
la proximidad de las' mismas, extendiéndose así los lími-

Barcelona a lcvante 
se notaba un movimiento de descenso, y de Barcelona a 
poniente otro de ascenso. No sera por demas que aquí 
reproduzcamos los datos en que se funda este racio
cinio sintético (1). •Por lo que toca a la costa de 
levante, no hay mas, para convencernos de ello, que 
fijarnos en la distancia del mar en que se emplazó la 
vía férrea de Francia, en el trayecto de Barcelona a 
Mataró, inaugurada en !848, y compararia con ia situa
ción en que se presenta hoy día , al cabo de s·esenta 
años, respecto de aquélla. . 

«En el trecho que va desde Montgat a Mataró, que 
por razón de no influir ya en él el delta del Besós, es el 
trayecto en que se puede apreciar mejor la variación, 
estaba en aquella fecha el mar a tal distancia, en gene
ral, de la vía férrea, que en la playa de los pueblos que 
atraviesa quedaba sitio holgado, no sólo para dicha 
línea, quedando fuera del alcance de las olas, aun en los 
momentos de mas fuertes temporafes del Mediterraneo, 
sina también para las embarcaciones de los pescadores~ 

(I ) ALMERA (J:)__:_ D.scripción de los terren os pliocénicos de la 
cuenca del baja Llobre gat y ll ana de Barcelona, pa g. 316-319. 1894. 
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para los laúdes de trafico de cabotaje, entonces fxisten
tes en dichos pueblos, y basta para los buques mercan

tes, que se construían en los astilleros del Masnóu y de 
Vilasar. En la actualidad, cÓmo sabemos, tanto en Mas
nóu, como en Premia, en Vilasar, en los trayectos in
termed ios, no sólo no queda playa para poner al abrigo 
de la acción de las o las las embarcaciones y los la údes 
de cabotaje, pero ni siqui era para colocarlos en la 
misma. No sólo esto, sino que basta la vía fér rea ha 

Hundimiento de un acantilado a consecuen
cia de l temporal de diciembre de 1916, 

entre Cadaqués y ·el Cabo de Norfeo 

tera. Tal ha sido el descenso, que de los puentes de la 
carretera del Eetado muchos ha habido que han teni
do que ser destr uídos , porgue apenas quedaba hoyo en 
el cruce de los torrente<; por la carretera; y en la vía 
férrea se ha tenido que variar el &istema de ellos, cam

bian do los puent es de ojo por una suerte de crujías sin 
bóveda, sobre las cuales estan echados los rieles de la 

vía, a fin de permitir paso libre a las aguas y a las are" 
nas que arrasiran, en las fuertes avenidas. 

•En cambio, en la costa de ponien
te ocurre todo lo contrario, pues el 
movimiento de elevación de la costa 
es a todas luces evidente desde Mon.,.. 
juich al confín de la provincia. La 
primera prueba la tenemos en el cauce 
que el río Llobregat se ha abi.erto en 
su delta, de mas de dos metros de, 
profundidad, desde el Prat por arriba, 
la cua! va aumentando a medida que 
sube la tierra, y repeliendo en conse
cuencia el Mediterraneo; de tal suedr, 

ten i do que ser retirada, donde se ha 
podido, muchos .metros hacia den
ka, teniéndose, por tanto, que adqui
rir nuevos terrenos y construir nue
vas obras de fabrica en los torrentes, 
y donde no ha sido posible, como es 
en el casco de las poblaciones, se.ha 
te!)ido que apelar a la construcción de 
digues y muros de defensa en contra 
de la acción devastadora de las olas .. 

Desprendimiento de tierras, efecto del geodinamismo marino 

•Así es que desde entonces han desaparecido todos 
los huertos y campos, algunos de mas de 50 metros de 
ancho, que había entre la vía férrea y el mar en el pue
blo de Vilasar y en s us cercapías, estan do en . conse
cuencia de nuevo la v.ía férrea, aun después de haber sido 
retirada mas de 50 metros hacia dentro en algunos pun
tos, al alc¡¡nce de Jas olas, cuando el mar esta alborota
do, en términos de ser ya imposibl~ la construcción de 
embarcación alguna en aquella antes extensa playa. 

•A consecuencia de este hundimiento de la costa, 
los torrentes que antes abarrancaban y vaciaban su 
cauce, ahora lo van relltnando y elevandolo mas y mas 
sobre los terrenos contiguos, de suerte que en los tér
minos de los pueblos donde se acentúa mas este mo
yimiento de depresión de la costa, son mas frecuentes 
las salidas de madre de aquéllos y la inva&.ión de los 
semqrados por las arenas acarreada~, y la obstrucción 
por és tas de los puentes ·de la vía férrea y de la carre-

que la casa de carabineros, edificada hace 50 años 
a 70 metros de distancia de las aguas, esta aboni ya a 
!60 de las mismas. Según el señor ingeniero-arquitecto 
don Pedro Oarcí~ Faria (1), la playa adelanta un prome
dio de tres metros por año. 

•Este mismo proceso observamos en todos los to
rrentes de este lado, los cuales, lejos de terraplenar sus 
cauces, como hacen los del lacto de levante, los van, 
cada vez mas, vaciando y desgastando el terreno cuater
nario de que est an rellenos, según llevamos dicho. 

•Añadase a este proceso que se va desarrollando a 
nuestra vista, lo que ya dijimos con el señor Bofill (2) 
respecto de .las costas .de Garraf, en don de el movimien-

(I) OARCÍA fARlA (Pedro).-Saneamiento del subsuelo de Bar
celona; vol. I, pag. 121. 

(2) ALM ERA (J.) y .BOFILL .. (A.)-Crónica Científica; t. XIV 

pàg. 161. 1886. 
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to de ascenso en el período · histórico es evidentísimo, 
después de haberle precedida un movimiento fuerte de 
depresión. En el mapa de estas costas, levantado en el 
siglo XVI, fxistente en el archivo de nuestra Catedral (a 
cuyo Cabildo perteneció la mitad de las mismas}, se ve 
que el mar las batía desde su entrada, o sea desde el 
cerro de la Torre Barana, de tal suertr, que la senda 
que conducía a Siljes pasaba por lo alto del acantilado, 
como pasa actualmente por · él la carretera, y en el tra
yecto de la falconera a la Morisca. Y no sólo las batió 
en el siglo XVI, pues nos refería una persona octoge
naria, propietaria del manso Vinyas, antes San Salvador, 
que oía contar a su abuelo que las olas del ·mar azota
ban las peñas de su casa, o Morro de Cios, sobre las 
cuales él iba a recoger moluscos marinos de las especies 
actualmente vivientes en las mismas costas, mientras 
que ahora esta el mar a tal distancia de dicho acantita
do, que no sólo puede pasar la carretera que conduce a 
Sitjes y el ferrocarril di recto de Barcelona a Madrid, sino 
que el espacio que .resta permite ya la plantación de ar-

mediante el cua!, mientras se hunde la costa de levant~ 
amenazando a los pueblos cercanos al mar como Mas
nóu, Vilasar de Mar, se eleva sobre el nivel de las olas 
en las costas de Garraf; el eje de estos movimientos se 
encuentra próximiimente en la dirección de Momjuich . 

En 1908 publicamos un artículo (I) demostrando 
tales hechos, y probimdo cómo estan amenazadas las po
blaciones próximas al 1)1ar, aunque para que el peligro 
sea inminente hayan de pasar algunas generaciones. 
Ademas, mientras Cataluña pierde terrena en una costa, 

Playa de Lloret antes del temporal, en 1914 

Playa do Lloret de Mar, después del temporal del dia 12 do diciembre de 1916 

lo gana sobradamente en Ja otra; 
pero estos balanceos no seguiran 
siempre en el mismo sentida, sino 
que, como verdaderes movimien
tos oscilatorios, al igual de lo que 
pasa en las costas italianas y en 
otras, después de algún tiempo se 

·trocaran los movimientos, según 
ocurrió en tiémpos remotos y se 
ha pro bado paleontológicamenté; 
pues bace algunos miles de años 

boles, pinos, etc., en algunos cachos de terrena dispues
to para ello, si bien es verdad que en tal modificación 
han influído bastante las dunas. 

• Y no se crea que se a es to obra de la extensión cada 
día mayor que adquiere el delta del Llobregat por efecto 
del acarreo de materiales, sino que ha babido realmente 
un movimiento de elevación en la costa, puesto que en 
la cueva del acantilado del citada Morro de Gos, recogi
inos con el citada señor Bofill, a dos metros de altura 
sobre el nivel del mar, conchas de moluscos marinos, 
Íncrustadas en las paredes de dicha cueva; pertenecien
tes a especies que vi ven actualmente en aquellas costas.> 

Esto escribió el doctor Almera bace ya veinticinco 
años; y ha servida de base a no pocas observaciones 
ulteriores, que mencionaremos rapidamente. 

En 1905 confirmó esta teoría el doctor N. font Sa
gué, Pbro. (!}, admitiendo un movimiento de bascula, 

(I) FONT i SAOUÉ (N.)-Curs _ de Goologfa · dinamica i estrati

gra!ía aplicada a Catalunya, pag. 150. 1905. 

el movimiento que existió en nuestras costas era en el 
senti do in verso, lo cua! confirma una vez mas la ·oscila
ción de balanceo en épocas ~;eológicas pasadas. 

Con motivo de los temporales acaecidos en enero y 
febrero de 1909, se publicaran en el Diario de Mataró, 
varios artículos, narrando la desaparición de la' playa, 
con la consiguiente destrucción de no pocas casas (2). 

(I) fAURA i SANS (M.)-Moviments tectònichs de la Costa; La 
Veu de la Costa, del 12 d 'a bril de 1908. 

(2) En el Diario de Mataró del 28 enero de 1909 se decfa: Que 
fueron notables los perjuicios causados on el paseo del Callao, por lo 
que llamaba la atención de las autoridades para evitar desgracias pH
sonales. Inicióse el derrumbamiento de ciertas construcciones, des
apareden do algunas de las casas que en focha no muy lejana habfan 
sida ya pcrjudicadas por los temporal os marines. En 8 de !obrera, 
del mismo afio, s. duole de quo la casa situada on ol extromo dd 
pasoo oriental siga siendo habitada, con todo y haborse iniciada 
ol derrumbamiento. En lO do febrero, da cuonta do quo los tomporales 
ocasionaran muchos perjuicios, que fueron descrites en varies periódi
cos de Barcelona, acompañando algunes !ss noti ci as con ilustnr.ciones, 
como la J/ustración Catalana (n.0 297), Las Actualidades, olc. En ol 
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Afirmaba el malogrado geólogo catalan don Lorenzo 
To mas, en 1912 (I), que des de hacía algún tiempo exis
tían estos movimientos de balanceo en las costas cata
lanas, como si fuera un punto de apoyo el Montjuich, y 
que por entonces la costa de levante sufría un déhil mo
vimiento de ascenso mientras que el de la de poniente 
era de descenso; sin embargo, no aportó dato alguno 
preciso con que pudiera comprobarse ese supuesto ba
lanceo en sentido contrario al comúnmente admitido, 
por lo que lo mencionamos tan sólo como dato históri
co de información. 

Poco mas tarde, en 1913, escribí una monografía so
bre la sismología catalana (2), estudiando todos los docu
mentos históricos de que, sobre terrerriotos, tuve noti
cia; tan sólo en lo que se refiere a la costa catalana y en 
particular a la de levante, con documentación auténti
ca, desde 1224 hasta nuestros día~, recopitando todos 
aquellos datos fidedignos que habían sido publicados 
por O. Menge! y el señor Comas y Sola, Directores de 
los Observatorios de Perpiñan y Barcelona. Teorizamos 
sobre la naturaleza de estos movimientos, debidos a un 
fu~cionalismo geotectónico de arrugamientos en su 
línea de maxima resistencia doblada por su parte central, 
paralelamente a la costa mediterranea; . admiiiendo, que 
la proff!ndidad problematica de tales movimientos sísmi
cos era, de conformidad con el señor Comas y SoJ¡í, 
de u nos dos kilómetros, como complemento de las fuer
zas ·de· la 'depresión mioténica antigua, en contraposi

ción a las de gravitación marina, actuales, que determi
nan una resistencia maxima en el intermedio, especie de 
combinación de unas y otras fuerza~, con tendencia a un 
equilibrjo parcial y estable. Afirmamos que tal actua
ció~ persiste, y que por lo tanto é ~ iste una cierta ines
tabiÜdad entre la ·depresión marina y el hundimiento 
miocénic.o. interior, a causa de ser continuas las presio
nes marítimas y cada vez mayores, debido a la conden
sación general y progresiva del planeta. 

del li de febrero, se publicà un articulo interesantisimo sobre estos 
hechos principales, lamentando que los poderes públicos no se 
hubiesen interesado por la población, perjudicada por los temporales 
marinos; en una gacetilla se da cuenta del hundimiento de la fachada 
de la primera casa del paseo del Callao, que fué a parar al mar, y el 
propietario ordenà derrumbar lo poco que quedó de la casa para 
evitar posibles desgracias personales. En 13 del mismo mes, en 
o tro art! culo se duel e amargamente del abandono en que se ha ten i do 
a Mataró, con Iodo y los perjuicios que han causada las invasiones 
de los dominios marinos. En el del 15, sedan pormenores del hundi
miento de la fachada de la segunda casa del paseo, y de haberse des
alojado con tal motivo las pocas casas que quedaban en pie. En el del 
22; se publicà un articulo de caní.cter técnico referen te a la obra des
tructora del mary manera de defender la costa mediterrànea. En el 
del"2 de marzo, se publicà una narración d,e tales bechos, y en el 
del4 se reproduce. el texto de un diario francés, que habla cde 
una ciudad que se hunde en el mar, y que està pròxima a ser tragada 
por ella>, exagera nd o de tal manera lo acontecido, que se afirma que 
no sólo desaparecian las casas mas próximas a la playa, sina hasta 
las del centro de la ciudad. · 

(I) TOMAS (Ll.) - But/1. de l'Inst. cat. d'Historia Natural, 
2." época, any IX, n.0 7, pàg. 1:3, sessió del3 d'octubre de 1912. 

(2) FAURA i SANS (M.)-Sismología catalana. Estudi geotectònic 
d'una -llaga sfsmica propera a Bare~ lona, corresponent l'epicentre en 
el maciu de Sant Mateu al NNE de Teyà (costa de Llevant).-Insti

tució catalana d'Historia Natural, mem. 2.", 1913. 
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Comentando lo ocurrido en los temporales del 12 di
ciembre de 1916, el doctor San Miguel presentó una 
comunicación en la sesión del 20 enero de 1917 de 
la Real Sociedad de Historia Natural, sección de Bar
celona, en la que decía (1): •Desde la segunda mitad 
de la era terciaria en que tuvo Jugar el hundimien
to de un antiguo macizo que prolongaba bastante Ca
taluña hacia el E, no han cesado de manifestarse, a 
lo largo de la cadena costera catalana, movimientos epi
rogénicos, continuación de aquel hundimieilto, que 
hace retroceder la costa hacia el W. Bien conocido de 
los habitantes de la regióri costera es este fenómeno, y 
muy particularmente en las zonas próximas a Masnóu 
y a Lloret de Mar. En la· primera ha sido preciso ·reti

rar la línea férrea de Barcelona a francia mas hacia 
el W., y en la segunda han ocurrido recientemente inva
siones del mar, que poneri en peligro la alegre viila de 
Lloret de Mar. El fenómeno es de in te rés ·para la Oeo
logía de la Península• . ;Èl Diaria · de Barcelona del 11 
de enero, decía: •Desde el 12 de diciembre último se 
presentaran los vientos de SW, que siempre han sida 
fatales para una parte de la población, pues regular
mente van acompañados de temporales de mar, que 
poco a poco se llevan la playa, y son la amenaza cons
tante de las casas situadas en uno de los barrios mas 
hermosos. Este invierno, la persistencia de las · bo

rrascas y tormentas ha traído por consecuencia daños 
de consideración, temiéndose aun mayores estragos, 
imposibles de remediar. Un fuerte temporal se desen
cadenó el día de Santa Luda, que se puede decir no ha 
cesado aún, ya que de entonces aca hemos vista des
aparecer la playa, por la parte de la Casa de la Villa, 
y presenciada cómo el 18 se derrumbaron los muros de 
las casas propiedad de los senores font, Gelar y Du
rall Doménech; el 29 las de los señores Pi y Sala, y el 
día de Reyes las de los señores Mitaró y viuda de Do
ménech. Hoy preci>amente, el mar penetra ya en Ja 
playa, frente a la casa Capitular y se teme que destruya 
completamente el barrio de la plaza de la Constitución.• 
~e lamenta ademas de que se construyan junto al mar, 
poblaciones tan pi~torescas, que nacen· amenazadas de 
segura destrucción por ef~cto del avance del Medi
terraneo. 

De los estragos del temporal de 1916, reproducimos 
una fotografia en la pag. anterior, que patentiza córr.o y 
hasta dónde llegaran las olas, cuyo embate, destruyen

do por completo la hermosa playa de Lloret, y su con
tigua paseo, alcanzó a las casas, con espantosa ruïna. 
Comparese con la otra fotografía sacada en 1914, cuan
do existía la playa en su mayor amplitud. Pero lo curio
so es que actualmente esta reconstruyéndose de nuevo 
la misma playa y tiene ya una amplitud casi igual a la 
que antes tenía. Débese ello a la dirección de los 
temponi.les, puesto que, mientras los vientos del sur y 
oeste tienden a destruir la playa, en cambio los del este 
y norte tienden a reconstruiria . 

(I) SAN MIOUEL (M.)-Bol. de laR. Soc. Esp. de Hi5foria Na
tural,· t. XVll, p:í.g. 115. 
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En aquel mismo año don Luis Mariana Vidal, el emi
nente geólogo catdlan, colaborador de la Revista lBÉ

R.I CA, publicó una memoria sintética sobre la faz de Ja 
tierra en Cataluña durante varias épocas geológicas (1), 
en la que confirmó todos estos supuestos de una ma
nera clara y evidente, y en ella dice lo siguiente: «El re
poso parece que se estableció en la corteza terrestre 
para favorecer el desarrollo de la vida humana, pues no . 
hay apenas diferencia entre la geografia de hoy y Ja de 
los tiempos pliocenos: pera este quietisme es ilusorio; 
la pequeñez del tiempo que lleva el género humano de 

Y por última en nuestra monografia sobre Mont
juich (!), al describir Ja génesis de aquella montaña, 
Alcid.es gigantesca, de cuyo flanco surge la Ciudad 
Condal, según expresión del poeta, dimos cuenta del 
proceso d.e su formación, desde que estuvo en ges
tación debaj o las aguas mediterraneas has ta que se 
elevó en forma de islote la Illa Montjòvica. Y Iuego 
surgió la plataforma costera, contribuyendo a ella la 
deposición de los materiales que arrastró el glaciaris
mo cuaternario, hasta formar la unión continental del 
monte .. Taber con el Montjuich, constituyendo el cabo 

·--<:~·.. -· 

I. Vía del ferrocarril, en el tray,ecto de San Pol a Calella, km. 46 - Il. !d. totalmente inutilizada, en un espado de 400 m. - III. R,eparación 
de la playa de Canet de Mar, destrufda por el temporal de febre ro últim o - IV. formación de _ una barra en Oca ta, después del temporal 

oc~par la tierra, comparada con la duración de los pe
ríodos geológicos que ésta ha atravesado, no permite 
apreciar lo que es en sí esa calma, que como hemos 
visto, en otras épocas también ha existida, sin dejar por 
eso deirse secretamente acumulando energías en el in-

. terior del globo, para producir a su tiempo catastrofes 
formidables. Son prueba de esos lentos movimientos 
en el territorio catalan , el avance de la costa en el golfo 

.. de Rosas que en los tiempos pliocenes llegaba hasta 
cerca de figueras; y el que tuvo Jugar en el Ilano de 
Barcelona, donde el Montjuich, que era un islote en 
dichos tiempos, forma ahora un promontorio enlazado 
con lo que era ·entonces fondo de mar. Son éstos, unos 
movimientos de intumescencia que ha definida Suess 
con el nombre de movimientos negativos del mar, o 
sea, movimientos de regresión• . . 

(I) VI DAL (L. M.)- La faz de la Tierra en Catalufia duranle 
varias épocas geológicas. Mem. de laR. Acad. de C.y A . de Barcelo
na, t. XIII, 3." època, n. 0 5, pag. 14 (72), 1916.- !BÉRICA, Vol. X, p. 171. 

Montjovis. En aquella ruemoria encontraran los lectores 
la expresión de todos los pormenores de este proceso 
o también mas resumida en los artículos que publica
mos en los númer.os 213 y 214 de esta misma Revista 
(IBÉRJCA, volumen IX, paginas 72 y 89). 

* * * Indicadas las publicaciones referentes a los movi
mientos de la costa catalana, pasemos a la narración del 
última temporal que tanto la ha perjudicada; pero antes 
séame permitido el mencionar algunos hechos, que si 
bien no todos estan aún bien comprobados, no obstante 
pueden servir de guía para las investigaciones futuras. 
Ofreceremos algunas observaciones personales que re
cogimos desde el cabo de Creus hasta el limite meridio-

. na! de la costa catalana. 
El macizo del Cabo de Creus, extremo oriental de la 

expansión pirenaica que se introduce en Ja cuenca medi-

( I ) fA URA y SANS (M.)-Montjuich, notas geológicas, Bol. de 
la Sociedad de Alracción de Forasteros, año, VIl, n.0 28, 1917. 
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Un ea del litoral, en Canet de Mar, después del violento temporal del 20 del pasado febre ro 

gares, mientras que en 
otros ha sufrido bas
tantes mermas; pero la 
reducción de la playa, 
en su conjunto debido 
a los hundimientos ge
nerales, es m u y carac
terística. Cerca de Ma
taró existía, en época.s 
no muy lejanas, una 
playa anchurosa, hasta 
tal punto que habían 
sida construídos unos 
astilleros; per o recien
temente, ha ido des
ap a re e ien do; en el 
año 1909, a causa de un 
fuerte temporal, avanzó 
de tal manera el mar 

terranea, sufre una constante destrucdón debido al em
puje del oleaje, que ocasiona frecuentes hundimientos 
pardales y da Jugar a extràordinarias cavidades como la 
del Infern (V. el gra bado de la portada). Cerca de Cada
qué;, entre esta población y el Cabo de Norfeo, pudi mos 
impresionar una placa fotogr:í.fica poco después de los 
temporales del 1916, que habían producido hundimien
tos pardales en uno de los acantilados del terrena gneísi
co. Recordemos que también la antigua Ampurias quedó 
sepultada por las aguas marinas, y hoy se excavan sus 
ruinas sobre el nivel del mar. Otro dato interesantísimo 
ofrece la punta de Ja playa de Pals, en el extremo medite
rr:í.neo del ge>lfo donde desaguan los ríos Ter y Daró: en 
este Jugar ocurre que, según la direcdón que llevan los 
temporales, la playa avanza hasta Ja misma punta, o por 
el contrario desaparece completamente; actualmente se 
encuentra en el intermedio de esta formación, es dedr, 
la playa no llega hasta la punta, pero existen unos are- . 
naies entre el mar y los acantilados. En Palamós, no ha 
muchos años, los temporales destruyeron parle de la 
playa; mas actualmente estan formando un anchuroso 
paseo a lo cua! contribuye el muro del puerto, que faci
-lita la deposición de los materiales amontonados por el 
ol eaj e, y protege adem:í.s la costa de los fuertes tempora
les; sin embargo, con motivo de los últimos, particular
mente el del invierno del año pasado, 
el muro ha sido destrozado en sus ci
mientos y es inminente la abertura de 
una brecha que podría llegar a inutili
zarlo, y al propio tiempo destruir la 
playa en las épocas de los violentos 

"temporales, si no se procura pronta
mente su reparación. 

que destruyó por com
pleto el paseo del Callao que exi>tía junto a la orilla; 
actualmente puede verse la ruinà de todas aquellas 
casas, particularmente las que estan próximas a la ri-era 
de San Simón . En Vilasar, lo mismo que en Premia y 
Masnóu, ha sido menester proteger la línea férrea, me
diante muros y diques, para evitar su destrucción. 

En contraposición a estos hechos, que revelar. un 
progresivo hundimiento de la costa de levante en su 
conjunto, hemos observada cómo cerca de la costa de 
Garraf, y principalmente en las proximidades del río 
subterraneo Ilamado la falconera, se esta construyendo 
una pequeña playa. Y nada mas diremos del resto de 
la costa, puesto que la plataforma continental es de tal 
amplitud que confirma una vez mas la suposición hecha 
por todos los geólogos . 

* * * 
EI temporal del pasado febrero causó en la Cataluña 

francesa, duran te el día 2), no pocos perjuicios: la 
población de Perpiñan quedó súbitamente sin agua 
potable por haber sido destruídas las galerías de capta
ción; también sufrió interrupción el servicio de luz eléc-

. trica y los tranvías; la línea férrea de Perpiñan a Mont
louis quedó interceptada en varios Jugares a causa de 
hundimientos de tierras, y en varios trozos resultó inu
tilizada o en esta do peligroso; en Artes-sur-Tech Ja co

rrien te destruyó por completo el puen
te; en Pontas, el agua entró por las 
casas; en Bañuls-sur-mer el temporal 
adquirió una violenda tal, que los habi
tantes no recuerdan otro rriayor: quedó 
la población a · oscuras y s in provisio
nes duran te -- dos días; vari os campos 
quedaran cubiertos de agua marina 
y las plantadones sufrieron extraordi
nariamente a causa del viento huraca
nada. Calcúlase en dos millones los 
perjuicios que ocasionó a ·la agricul
tura en toda la comarca, destruyendo 

Va dijimos anteriormente lo que 
esta ocurriendo en la playa de Lloret. 
Siguiendo la costa, a partir de la des
embocadura del Tordera basta Barce
lona, hans e observada ampliaciones de 
la playa en ciertos y .determinados Iu- Entre San Pol y Callella · .Jas cosechas; sin tener en cuenta, en 
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esta apreciación, los daños causados en los inmuebles, 
en las carreteras, en las vías férreas, en los puertos, etc. 

El temporal se desarrolló imponente en toda la cos
ta · levantina, resultando con desperfectos en casi toda 
su longitud, la vía férrea; las aguas marinas entraran 
en ·ras casas de no pocas de las poblaciones del litoral; 
y en algunos Jugares las ba.rcas de pesca tuvieron que 
ser retiradas al interior de las casas .. Hay guien afirma 

que desde el año 80 no se había desarrollado un tem
poral tan violento. Entre Calella y San Pol, en el kiló
metro 46, han sida tales los destrozos, que han motivada 
la interrupción de 
los trenes por es pa
cio de quince días, 
por haber sida des
truído por completo 
el terraplén del que 
no se conserva resto 
alguna. En las inme
diaciones de Canet, 
en un largo trecho 
ha sida destruída la 
vía férrea, que quedó 
sin apoyo en un tra
yecto de cerca un · 
kilómetro. Per o don
de haproducido ma
yores destrozos, ha 
sida entre Vilasar y 
el ·túnel de Montgat, 
donde no dejó vestí· 
gia de playa. 

desagüe de las cloacas, ocasionando Ja inundación de 
varias calles contiguas. 

En la Barceloneta se produjeron no poc9s perjuicios, 
de los cuales fué el mas notable la destrucción del muro 
rompeolas llamado de Ltvante; imposible era pa:ar .por 
el paseo marítima, pues to que el agua del mar lo invadía 
por completo. A la una de la tarde del día 20 se abrió 
una brecha de mas de 250 metros de lon gitud, que amplió 
la zona de destrucción provocada por temporales ante
riores. Desde aquel mom ento quedaran en peligro Jas 
emb3rcaciones refugiadas en el puerto, puesto que re-

sultó ineficaz el lla-

Sin embargo, 
cuando, dí as después 
del temporal, visita
mos la costa cata-

Vía del tren suspendida y brecha en el muro de contención, abierta por el tem

poral del.20 de febrero de :920 

mado dique del este, 
que fué volcado en 
pocos segundos 
hacia el interior del 
puerto; y se produ
í eron fuertes y rep e
t ida s dislocacion es 
en la masa general 
del dique. Las obras 
de este dique habían 
sida llevadas al cabo 
por contrata, y fue
ron recibidas por la 
Junta del Puerto en 
enero de 1917. A juí
cio de la dirección 
facultativa, se trata 
de una verdadera ca
tastrofe para el puer
to de Barcelona, 
cuya reparación ur
gente es imprescin
dible para que aquél 
no pierda los presti-

Jana, pudimos reco-
nocer la reconstrucción natural de una nueva playa, en 
forma de cordón lateral, entre Vilasar y Premia en la 
punta llamada de S. Genís, en un trayecto de mas de un 
kilómetro y a una distancia de cerca de 40 metros de la 
via. La misma barra se esta formando, aunque en menor 
amplitud, cerca de Ocata. Esta es debido, sin duda algu
.na, a que si bien existe el hundimientó general, no obs
·tante hay por debajo de las aguas marinas, entre Vila
sar y Masnóu, una mayor amplitud de la plataforma 
continental. 

En Badalona las olas lanz aron las barcas que estaban 
fuertemente atadas en la playa, arrastranqolas y batién
dolas contra las casas del paseo marítima. Otro Jugar 
azotada por el temporal fué el barrio llamado de Pcquín, 
en el Pueblo Nuevo, donde quedaran sin hogar mas 
de 400 personas, por haber sida totalmente destruídas 
las casas: en algunos Jugares las olas invadieron por 
completo la línea del litoral, a pesar de estar· protegida, 
y a gran distancia del mar. La pared de protecCión de la 
vía· fué destruída en una extensión de mas de un kilóme
tro, cerca de la estación del Pueblo Nu·evo. Lag arenas, 
amontonadas por el mar, obstruyeron por completo el 

gios que con razón 

se ha ida conquistando entre los mejores puertos del 

Mediterraneo. 

* ~= 

Teorizando sobre los hechos acontecidos, y afianzan
donos en nuestras observaciones personales, podemos 
afirmar que el geodinami>mo de la costa catalana tiene 
dos actuaciones distintas, aunque complementarhs: la 
una es el hundimiento general, oscilatorio, de la costa 
de levante; y la otra es que, con motivo de tales hun
dimientos, las clas alcanzan progresivamente mayor 
efectividad, reduciendo los límites continentales, según 
la dirección de los temporales de caracteres mas o 
menos persistentes. Muy necesario es seguir regis
trando todos los fenómenos particulares que puedan 
apreciarse a lo largo de la costa catalana, con obj e
IQ de que sirvar. de norma y guía para ordenar las cons
trucciones de defensa que es menester reconstruir en 
ciertos y determinados Ju gares. Ademas, para tales 
obras de defensa debe tenerse en consideración que pa
ralelamente . a la costa catalana existe una corrien te sub
marina cuya dirección predominante es del NE al SW; 
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Ja cual es causa de no pocos arrastres de materiales, 
que podrían contribuir a la ampliación de ciertas pla
yas, siempre y cuando fuese reducida su actuación. de 
transporte. 

Y para terminar, insistiremos en que no puede pres
cindirse del conocimiento y estudio de todas estas mani
festaciones geodinamicas, para que las obras que se 
construyan no queden expuestas a una lamentable deE
trucción, tal como ha ocurrido en este última temporal, 
sina que estén calculadas para poder resistir los mayo
res temporales que se puedan registrar; a tal efecto, 
es necesario tomar en consideración todos aquellos 
factores que en geodinàmica contribuyen a su ma· 
yor efectividz.d, y en este caso es menester precisar los 
datos de Ja profundidad del mar, relieve batimétrico, 
amplitud de la plataforma continental, naturaleza litoló-

gica del fondo submarina, pres10n del viento durante 
los temporales calculada en kilogramos por metro cua
drado, velocidad del viento en metros por segundo 
altura media de las olas, y precisar las modificaciones 
de las playas y forma de depositarse lo,s eleme.ntos are
nosos, registrar los movimientos sísmicos causados por 
Ja geotectónica litoral, calculo teórico de Jas profundi.,. 
dades probables de estos movimientos sísmicos, dc.; y 
con este acopio de datos, debidam~nte estudiados, e,s 
como podra ser eficaz la reconstrucción que es menes
ter se lleve al •Cabo en la costa de Jevante parç. . evitar 
mayores desgracias que Jas causadas en el última tem

poral del 20 de febrero del corriente año. 

Barcelona. 

M. f AUR.A Y SANS, Pbro., 
Doctor en Ciencias Naturales . 
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paner el estadò· actu'at del asunto de la distinción entre la materia y 
·la energia, hacieildo ver que el problema filosòfica, de acción de lo 
imponderable. ~obre lo ponderable, que ella planleaba, no es màs que 
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ma teri a y Ja radiación no son ot ra cosa que las dos forma s o aspect~s 
en que se presenta Ja energia. 

Para el desarrollo de s u plan;· el autor traia también de Ja teoria 
electrònica, del principio de relativid ad y de la hipòtesis de los 
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te, .màs val e que ac u da a obra s dedicadas exclusivamen·te a elias .' Al 
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Adolece alga de falta de orden, Jo cual da Jugar a varias repeli
dones, y tiene alguna pequeña inexactitud; pera a pesar de es to,. es 

un libra muy recomendable. Su lectura es amena e interesante y 

abundan en él las frases felices y acertadas. Algunos pàrrafos, por 
ejemplo el 13, en que traia de •la evaluación de Ja energia inte:f~a d '~ 
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física de la discontínuidad,, resultan muy atractiv.os .::En resumen; es 
muy a propósito para divulgar y vulgarizar _conceptos científic?s;,m9,
dernos que ya es hora de que, saliendo de los limites de Ja _genle 
dedicada a esta indole de estudios, trasciendan al dominio púb li ca 
en general.-JOSÉ M." PLANS fREVRE. ·' 

Revista de la Academla de Clenclas Exactas, Flslco-Qul
mlcas y N&turales de Zaragoza. - Tom os I, 11 y III. Zaragoza, 
Tipografia de O. Casañal, Caso 98. Afios 1916, 191 7 y 1918. 

TOMO 1: El orden general funcional de Ja sistematiz~ción ma
temàtica, por don Zoe/ G. de Ga/deano.- Sistematización ' cte la 
Oeometrfa en torno de Ja Geometria proyoctiva sbperior, por 
don f u/io Rey Pàstor. ~Sensibilid;.'d de los coiÓidos reversibl~s a 
las acciones iónkas, por don Antonio de Gregorio Rocasolano. 
-Comunicaciones entomológicas: I. Tricópteros de Aragón, por el 
P. Longinos Navds, S. f. - Las construcciones ma¡emiltic~s, PPf 
don Z. G. de Galdeano.-Nçciones de crftica matemàtica, por idem.
Aprovechamiento de la narcosis eléctrica para el estudio experimèn
tal d.el ritmo respiratorio y sus modificàcÍònes, por don f. M. Be
/1/do.-Echegaray, por don i . G. de Ga/deano. 

TOMO li: Nuevo estudio del encéfalo de los reptiles, por don 
Pedra Ramón y Caja/.-Discurso sobre . génesis de _ ~riadero~ me
talíferos, por don Ange/ Gimeno Conèhi//os.-Odcurso coñtes
tación, por don Pedra Ferrando Mds.- Comunicaciones entomÓló
gicas: 2, por el P. Lon¡;;inos Navds.'- E! calor · como a·gente de coa-
gulación, por don Antonio deG. Rocaso/ano. '·' 

TOMO III: Pàjaros de~ragón, por el P. Longinos Navas, S. f. 
-La asfixia en las plan tas, '¡Ío '. don fuan Pablo So/e~ y Carceller.
Sistema radiotelegràfica, por don Car/os Mendizdbal.~ Rosòfuc.iqn 

· gràfica de los problemas geométricos, por don Gràciano Si/vdn, :_ 
Sobre el movimiento hiperbòlica de Born, en la cinemàtica relati-
vista, ¡,:or don fase Maria Plans. !-

SUMARIO.-èEléctrica de Castilla•.-Nueva aleación para municiones.-Casos de encefalitis letargicaç:

Altos Hornos de Malaga.-Pcueba de . hidroaviones.-Concurso de I~ ,Ac. de C. de Madrid .-Locomotora de 

gasolina El! Argentina . Copstrucción naval.-Cuba. Obras púb :icas.-Ecuador. Proyectqde ferrocarril El! 
Locomotoras eléctrica~ de corriente continua.-Sonidos producidos por el choque de las gotas sobr~ un 

Jíquido.-R. E. Peary.-Influencia de los fenómenos meteorológicos en la vegetación El! Radiogoniometría 

por cuadros. múlt'iples, P. Trullds, S. f.-Geodinamismo de la costa catalana y et'ectos· del témpora! del 

· 20 de febrero de 1920, M. FaJtra y Sans, Pbro. ~ Bibliografía. 


