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Crónica iberoamericana 

España 

IV Feria Mueatrarlo de Valencla.-En el vol. XIII, pag. 338, 
dimos cuenta de la inauguración de la IV Feria Mues
trario de Valencia, que ha permanecido abierta desde 
20 de mayo al6 de junio pasados, sin que el ambiente de 
inquietud que se SeJ;ltía en la ciudad del Turia aquellos 
días, fuese obstaculo para que se viese constantemente 
visitada. 

Esta Feria, la primera que se celebra en España des
pués de firmada la paz, ademas de haber visto triplica
do el número de casas concurrentes, comparada con el 

encerraba las instalaciones de ceramica, licores, galle
tas, lamparas eléctricas, curtidos, zapatería, juguetes, 
óptica, horticultura, peines, tintas y lacres, etc. La 
sección de artes graficas comprendía la industria lito
grafica, que expuso la colección completa de carteles 
para la Feria de Valencia; la fabricación de pape!, las 
publicaciones, etc. En esta sección figuró la instalación 
de IBÍ!RICA representada en el grabado. 

En el primer piso de ·la misma fabrica se hallaba la 
espléndida exposición de la industria de ebanisteria, 
donde el público admira ba notables muebles de todos 
estilos y de exquisito gusto, y preciosas imitaciones de 
muebles antiguos. 

Es sensible que muchos expositores no pudieran con -

feria Muestrario de Valencia. Sala de expositores, de Hb re acceso para los visi tantes (Fot. Barbera Masip) 

del año anterior, ha logrado adquirir caraeteres inter
nacionales, no obstant~ los inconvenientes de los trans
portes y del cambio monetario, que dificultaban las 
transacciones de los productos extranjeros .. 

Tomaron parte en ella buen númerò de casas fran· 
cesas, que presentaban muestras de conservas alioien
ticias, artículos de sombrereria, automóviles, .chapas y 
tableros de madera, cintas y tejidos de seda, etc. De 
Alemania acudieron fabricantes de alambres, artículos 
de meta!, herramientas y útiles de acero y sales de po
tasa. De Holanda, los de papeles, cartones y articulos 
farmacéuticos. De Nort.eamérica los de maquinaria y 
productos químicos. De Italia los de esencias, y de No
ruega los fàbricantes de nitrato de calcio obtenido por 
la fijación del nitrógeno atmosférico. · 

Las fotografías que reproducimos dan idea del as· 
pecto de algunas secciones de la Feria; la planta baja 
del Palacio Municipal estaba ocupada por las instala
ciones de tejidos y confecciones, y la parte alta la lle
naban las de abanicos, escultura religiosa, orfebreria y . 
ornamentos de iglesia. En la nave provisional estaba 
expuesta la maquinaria eléctrica, motores, automóviles 
y materiales de construcción. El ed,ificio que contenfa 
mayor número de expositores era el amplio local de la 
fabrica de tejidos del señor Marín, que en el piso bajo 

currir a la Feria como era s u voluntad. La Federación 
de lndustrias Britanicas, por ejemplo, tenia propósito de 
traer a España y exponerlos en Valencia, los muestra· 
rios de sus asociados, que son unas 200 casas produc
toras de las mas importantes de Inglaterra. El inge
niero delegado que envió a Valencia dicha Federación, 
por la premura de tiempo, no pudo habilitar local ade
cuado para tantas instalaciones. 

De la República Argentina se recibió un cablegrama 
pidiendo el aplazamiento de la Feria, para que pudieran 
llegar a dem po los· muestrarios de varias casas produc
toras de aquella República; y de otras nacionalidades 
europeas y americanas quedaron igualmente bastantes 
expositores con deseos de concurrir. 

El ilustrísimo señor don J. Candela Albert, cónsul de 
Colombia en Valencia, nos comunicó que tiene autori
zación y un crédito de su gobierno, para presentar en la 
pró:xima Feria una cofección de muestras de la riqueza 
colombiana, que· sirva de base para entablar un prove
choso intercambio comercial con España; 

Apenas clausurada la Feria, se reunieron las aulo
ridades y las representaciones de las sociedades econó
micas que la fomentan, para trazar los planes de una 
amplia organización, que con la colaboración de los 
cónsules de las principales naciones facilitara a los 
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-productores y ·compradores extranjeros la concurrencia 
a estos certamenes comerciales. 

El Gobierno español por su parte, la ha favorecido 
con la subvención dè un millón de pesetas para la edifi
cación del proyectado falacio de la Feria, cuyo coste. 
total se calcula en unos cuatro millones de pesetas. · · 

Valencia viene celebrando ·desde 1917 (Véase lnÉRI· 
cA, Vol. XI, pag. 253) esto~ concursos, que inauguró 
cuando solamente se habian realizado tres o cuatro 
grandes Ferias en algunas ciudades-europeas: hoy estas 
Ferias se han multiplicado con muy buen resultado, y 

li Feria internacional, que reanuda las tradiciones de
pasados siglos de esa ciudad, y a la que concurren miles 
de expositores y visitantes. 

La importancia de la Feria de Lyon es conocida de 
nuestros lectores (Véase lnÉRICA, Vol. XI, pag. 253)¡ la 
que se celebró este año en dicha capital acrecentó toda
via mas s u esfera de acción. 

En Burdeos, Lille, Trieste, Padua, Praga, Budapest, 
Bucarest y hasta en Libau (R~sia) se han celebrado y se 
celebraran este año Ferias internacionales. En la que 
celebra París ca.da año, encuentran :los visitantes, en 

· pleno centro de la gran 
capital, los muestra
rios de · casi toda la 
producción francesa. 

Finaimente no deja 
de tener interés la ini· 
ciativa italiana de ex
pansionar su comercio 
mediante la celebración 
de una Feria muestra-. . 

rio marítima, de carac· 
ter ambulante. 

-En efecto¡ hacia me
diados del próximo 
agosto saldra del puer
to de -Napoles un barco 
de gran tonelaje, pues
to por el go bierno ita
liano a disposición de 
la comisión organiza
dora del concurso. 

Este buque tocara en 
los '' puert'os d~ TÍínez, 
Argel, Tanger, • Casa
bhinca, Lishoa, Barc~
loria, Marsell"a y Génò· 

· ~a; ·Y- lle'vàra · un" com-

en el presente año hay 
anunciadas en Europa 
49 Ferias, las principa
les en Alemania, Fran· 
cia, Inglaterra, Suiza, 
Holanda, etc. Barcelo; · 
na organiza también su 
primera Feria Oficial 
de Muestras con carac · 
ter internacional, que 
se celebrara del 24 . al 
31 del próxiri:to: octubre¡ 
y és de desear que · el 
buen ·ejemplo de· es
tas ca pi tales despierte 
idénticas iniciativas en 
otras ciudades españo · 
las. La citada Feria de 
Barcelona se ·instalara 
en el Palacio de Bellas 
Artes y en casetas es · 
peciales que se levanta· 
ran en los amplios pa
seo.s adyacentes¡ el pla
zo de admisiones· termi· 
na el 3C del corriente 
mes. A una reunión pre
liminar celebrada en el 
pasado mayo, por la jun· 
ta organizadora de di- · 
cha Feria Oficial de 
Mttestras, asistió el se
ñor don José Grollo, Di

lnstalación de IBÉRICA en la feria Muestrario (Fot. Navarro Fio/) 

pleto surtido de mues,.
tras de géneros de pro
cedencia italiana, que 
podran ser ' examinados 
en los citados puertos, 
donde habra un agente 

rector de la Feria Muestrario de Valencia, y en ella se 
acordó fomentar una cordial reciprocidad entre los or
ganismos de las Ferias de aril bas ciudad es. Como el señor 
Grollo expuso en su discurso, esta reciprocidad no sola
mente de berla establecerse entre las Ferias de una mis
ma mièión, sino también entre las instituciones simila
res de los diversos paises, pues estos concursos no han 
de ser armas de competencia, sino medios de ordenación 
para obtener con un mlnimo esfuerzo el maximo rendi
miento del intercambio mundial de la producción. Para 
los españoles es especialmente conveniente ponernos 
de acuerdo con las Ferias que celebren los paises ibero· 
americanos. 

En el extranjero se presta cada vez mayor atención 
a esta nueva modalidad de intercambio. El 6 del pasado 
marzo se clausuró la famosa Feria de primavera de 
Leipzig, que ha sido un elocuente ejemplo de la tenaci
dad del pueblo aleman para reconstruir su vida econó· 
mica. Hubo ofertas abundantes en casi todos los ramos 
a pesar de la·escasez de primeras materias, y tomó parte 
mayor número de extranjeros que en otras Ferias. La 
ciudad de F_rancfort, del 2 al 11 de mayo, celebró su 

encargado de recibir las órdenes de lo,s compradore·s, 
las que seran transmitidas por telegrafia inalambrica. 

Estas órdenes, hechas públicas por la comisión orga
nizadora, permitiran a los productores hacerse cargo 
del éxito que alcanzan s us géneros en '¡as 'diferent es co
marcas visitadas por el buque.-F. PALENCIA. 

Cultivo de la ortiga;-La humilde ortiga, tan común en 
España como pla¡:¡ta espontanea, y que en sus especies 
Urticà urens y U. dioica apenas si tiene algunos usos 
medicinales, y sólo es conocida generalmente por su 
propiedad de producir, cuando se la toca, violento esco
zor en la piel, puede, sin embargo, recibir lítiles apli· 
caciones industriales, especialmentecomo planta textil. 
En una Memoria publicada por la Camara de Comercio 
de Liverpool, se trata de la ortiga como sustituto del 
algodón, del yute y de otrasribras vegetales, ·y de cier
tas aplicaciones de la misma planta, tal como para la 
fabricación' del algodón-pólvora, uso ala qU:e se ha des- · 
tinado recientemente con buen éxito·, en Alemattia e In· 
glat~rra. , 

En esta última nación se han hecho ensayos practi-



20 IBER! CA 3 Julio 

cos ·para el cultivo de la ortiga, teniendo en cuenta 
estas aplicaciones, y los agricultores se han convencido 
de que tal cultivo ofrece no despreciable fuente de in· 
gresos, por lo que algunes terrencs que eran casi estéri
les se han convertido en zonas productoras y lucrativas. 

En vista de este resultado, opina el señor Rodríguez 
Gonzalez, en un art iculo publicada por Et Cultivador 
Modertzo, (Año X, n.• 2) que este asunto tiene interés 

s~cción d~ joyas y abanicos 

para el país gallego, donde hay 
extensas superflcies inútiles para" 
toda clase . de èultivo, y que po
drían dedicarse con preferencia a 
la producción de la ortiga, hasta 
s.uministrar muchos miles de to· 
neladas anuales, las que se em
plearían · como primeras materias 
textiles, para sustituir a otras cu
ya producción ha disminuído o no 
son siempre de facil importación. 

Palmas, ha publicado eu L'Agronomie Colotziale de fe
brero último, algunos datos estadisticos que permiten 
apreciar la importancia de este cultivo. Una hectarea 
de bananos en plena producción vale unas 80000 pesetas 
y comprende unos 1500 pies, que .producen cada aña de 
1600 a 2000 racimos. Dos o tres años después de la plan
taçión , el platanal da ya buen rendimiento. Los gastos 
de explotación suman de 5000 a 7000 pesetas anuales 

por hectarea. El riego necesario, 
que se da desde los meses de no
viembre a ju!io, es de 12000 me
tros cúbicos por hectarea, y Jas 
aguas provienen de manantiales 
naturales, de galerias abiertas en 
la montaña, o de pantanos; los gas
tos de riego se elevan cada año 
de 1000 a 1600 pese tas por hectarea. 
Los abonos son estiércol y químicos 
(sulfato de amonio, superfosfatos, 
potasa, yeso, etc.). Si esta bien cui· 
dado, la duración del platanal es 
largufsima. 

Las bananas se expiden cuando 
toda via estan . verdes, y su madura
ción completa exige unos 20 días. 

La ortiga se de·sarrolla ex 
traordinariamente en muchos pa- . 
rajes de España, y en los terrenos 
mas incultes y estériles, y no hay 
duda de que estabieciéndose metó
dicamente · su cultivo en aquellas 

Feria Muestrario de Valeni:ia. Sección de automóvil~s 'j motores. (Fots. Barbera Masip) 

comarcas don de no pueden prosperar · otras plant as, 
se prestaría un buen servicio a la agricultura y a la 
industria. Recuérdese lo que sobre el cultivo de la orti
ga en algunes puntos de Cataluña, se dijo en esta Re
vista, Vol. X, pag. 29. 

El banano de Jas Canarias.-El banano que se cultiva en 
las islas Canarias, produce un fruto muy apreciado en 
todos los mercados europees por su excelente calidad, 
por lo .cual se va en elias desarrollando el cultivo de 
dicha planta, especialmente en Tenerife y la Gran-Cana
ria, donde se dedica. a él una superficie de mas de 
3000 hectareas. 

M. Padavera, del viceconsulado de Frai1cià en Las 

América 

Porvenir económico de Bolivia.-Entre las Repúblic;.s 
sudamericanas, Bolívia es, sin duda, una de las que pre
sentau un porveilir económico mas brillante, a pesar de 
ciertos obstaculos que lo contrarfan, y especialmente 
dos: la naturaleza montañosa del país, que hace suma
mente difícil el establecimiento de vías de comunica
ción, y el carecer esta república de puertos de mar para 
dar salida a sus productos. y realizar las necesarias im
portaciones, pues el único que poseía, el de Antofagas
ta, lo perdió en la guerra con Chile en 1884. 

Si resulti! re cierto lo que se afirma hace algún . I ieD;~.
po, que el Gobierno· chileno se halla dispue~to a conc.e-
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der a Bolívia una estrecha faja de terreno en la costa, 
por donde pudiera realizar sus comuriicaciones maríti· 
mas, la industria y comercio de esta República alcanza
rían en seguida un desarrollo considerable. 

En 1911, las naciones europeas que importaban ma
yor cantidad de géneros a Bolívia, eran Inglaterra y 
Alemania, con un Yalor respectivamente de 25 millones 
y 21 millones de pesetas; pero en 1912 superaran mucho 
las importaciones alemanas (33 millones) a las inglesas 
(18 millones de pesetas). Al estallar la guerra, disminu" 
yeron considerablemente las importaciones de Alema
nia, y también, aun
que no en igual pro
porción, las de In· 
glaterra; pero au
mentaron las de los 
Estados Unidos de 
N. A., que ha en
sanchado notable
mente sus comunica· 
ciones con la Amé· 
rica del Centro y la 
del S ur, hasta el 
punto de haberlas 
triplicada, si se com · 
pa ran con las que te
nía establecidas an
tes de la guerra. 

Cróníca general 
Las riquezas minerales de Portugai.-En el Bulletin de 

la Soeiété Industrielle Minérale (1920) ha publicada 
M. Bresson un interesante estudio acerca de las rique
zas minera les de Portugal. 

Los yacimientos de combustibles son escasos y poco 
explotados ; puede decirse que sólo los de Buarcos y San 
Pedro ·Carvo se hallan en real actividad . El año de 
mayor producción, que fué ei· de 1913, la: cantidad de 
carbón no alcanzó mas que a 20000 tone\ada.s; de modo 

· . que Portugal nece
. si ta importar cada 
año un millón de to· 
neladas de catbón 
inglés. 

Los minera les de 
hierro tienen tam
bién poca importan
cia: unas 30000 tone
ladas en los años de 
mayor produccióri. 
Ésta mejorara pro
bablemente cuand:o 
se desarrollen mas 
los medios de trans· 
porte. Los yacimien
tos de manganesa 
se encuentran en los 
mismos distrito.s qu,e 
los de hierro , en pa~
ticular en el de Be
ja, per o no se ex
pI ot a actualmente 
ninguna concesión. 

Los géneros que 
ocupan el primer Iu
gar entre los que se 
importan a Bolivia, 
son los que se refie
ren a la industria 
minera, una de Iàs 
mas adelantadas del 
país; y la demanda · 
principal es la de 
aparatos triturado-

feria Muestrario, Valencia. Tipo de stands abiertos: instalación de la Unión fabril 

El antimoni o 
apenas se explota 
(120 toneladas anna-

res, bocartes, pulverizadores Hardinge y Huntington, 
clasificadores, separadores magnéticos, etc. En cúañt'Oii 
maquínas motrices; la demanda nias im¡:Íortante es la 
de motores Diesel, dinamos para la producción de luz o 
fuerza, motores eléctricos, pequeñas locomotoras, etc. 
También en algunas comarcas de la República tienen 
buena acogida las bombas y ·maquinas para el dra
gada, en especial en las regiones mineras, como la de 
Uncla. 

Esta empresa minera, que es la mas importante de Bo
lívia, emp lea ordinariamente basta 3000 obreros, y puede 
considerarse como el tipo de las establecidas en el país, 
y, a semejanza de las demas, esta bien dirigida y exce
lentemente equipada, ya que sus propietarios no econo
mizan los capitales para su explotación, que tiene, sin 
embargo, el inconvehiente de la falta de medios de 
transporte, y el mineral ha de conducirse a lomo 
de animales en un trayecto de mas de 50 kilómetros, 
antes de llegar a los sitios por donde pasa el ferrocarril. 
La maquinaria es casi enteramente alemana , y la capa
cidad actual de producción es de unas 800 toneladas, la 
cua! antes de la guerra era exportada principalmente a 
Inglaterra y Alemania; cesó después casi por completo 
la exportación a Europa, y ahora cuando se van norma
lizando las circunstaricias y regularizando los transpor
tes, vuelve a restablecerse la exportación hacia nues
tro continente. 

les), y de plomo só lo 
se explotan dos yacimientos, con un maximo de 
producción de 3600 toneladas. De arsénico se explota 
un sólo yacimiento, el de Pintor, con una producción 
maxima· de 1600 toneladas anuales. Portugal produce 
también poco oro, unos 100 kilogramos anua\es, aunque 
se cuenta que en la época de la dominación romana 
llegó a producir hasta 4000 kilogramos anuales; la plata 
se explota únicamente en la mina de Sierra de Caveira, 
en el distrito de Lisboa, que produce anualmente unos 
4000 kg. de este meta!. 

El cobre es abundante, ya que representa el 90 % del 
tonelaje de los minerales producidos en el país, y pro
viene principalmente de las piritas cobrizas del sur de 
Portugal, de Santo Domingo, San Juan del Desierto, 
Sierra de Caveira y Lusal. La producción bruta anual 
es de 700000 toneladas, y el valor total de los mine
raies de cobre exportados es de unos 7 millones de 
pesetas anuales. 

D esde 1909, Portugal produce sales de ura1tio y me
tales radiactivos, y sus yacimientos estan por lo gene- . 
ral relacionados con los de estaño y tung ste1tio, que se 
presentan con frecuencia. La producción d·e estaño 
es de unas 260 toneladas , y la de tungstenio de cerca 
de 1 000 toneladas anuales. 

En resumen, según M. Bresson, la industria minera 
portuguesa es toda vía esca say rudimen ta ria ; antes de la 
guerra ocupaba 12000 obreros y utilizaba unos 7000 ca· 
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ballos de vapor. El valor total de su producción , iba 
aumentando con bastante rapidez, puesto que de 6 mi
llones de pesetas en 1898, había llegado a 11 millones 
en 1912. El autor de este estudio se muestra optimista 
con respecto al porvenir de la industria minera portu
guesa, que no es ahora mas pr ós pera por la insuficiencia 
de medios de transporte y por el retraimiento de los 
capitales para esta clase de industria. 

Dirigibles itailanos tipo •M•.-Los dirigibles del tipo M, 
de 12000 metros de capacidad y 5 toneladas de carga 
útil, son los que han adqúirido mayor favor en Italia, 
pues en ellos, después de diversas transformaciones, se 

la aeronave Domenico Leone. La barquilla consta de 
dos pisos unidos por una cómoda escalera, dos salonci
tos amueblados con elegancia, y con ventanales acris
talados, que protegen a los pasajeros de las molestias 
del viento. Sus tres motores SPA de 220 caballos, estan 
ingeniosamente colocados en el castillo de popa. La ve
locidad media es de 75 kilómetros por hora. El número 
normal de pasajeros es de 30, pero ha llegado a trans· 
portar 54 de una vez. Hasta ahora ha transportada va
rios millares, entre ellos al Rey de Italia. 

Curiosa aplicación de los rayos X.-Los ray os X, aparte 
de su conocida aplicación en Medicina y Cirugía mo

dernas, son empleados 
en otros varios usos 
(V. lBÉRICA, Vol. XIII, 
pag. 69): los utiliza 
el botanico para es
tudiar la anatomia 
de un ejemplar raro, 
que teme destruir por 
disección ; el conquió
logo, para observar 
la delicada estructu · 
ra de algunos mo
luscos; el geólogo, pa· 
ra . descubrir . ci ert os 

. metales en los minera
les; y en muchas in
dustrias, se valen ·de 
ellos los técnicos para 
estudiar la ensambla
dura de algunas pie· 
zas, etc. 

fragmento del cuadro •La Crucifixión• , de Engelbrecbtsen, .después de la restauración y tal cómo era en el 
primitiva original 

Ot ra curiosa aplica
ción de los rayos X ha 
idea doG. Heilbron, de 
Amsterdam, emplean
dolos para examinar 
la autenticidad de las 
obras atribuídas i los .. 
antiguos ma es tros del 
arte pictórico. Sabido 

ha procurado conciliar el maximo de fuerza propulsora 
.con el menor peso muerto. 

El primer dirigible M fué construído en 1912 por la 
Oficina de Construcciones aeronauticas de Roma; era de 
diez compartimientos y estaba provisto de dos motores 
Maybach de 165 HP. En los años sucesivos, de. 1914 a 
1916, sufrió varias modificaciones que tendían a alige
rar el globo y aumentar su equilibrio estatico. ElM 1, 
representada en los grabados de la portada, realizó su 
primer vudo desde Ca~palto ellS de diciembre de 1914, 
y hoy cuenta con una brillantísima hoja de servi
ciqs. A mediados del año pasado habia realizado 409 
vuelos (373 ordinarios y 36 de guerra con 25 bombardeos) 
y recorrido en 949 horas de vuelo, unos 50000 kqóme
tros. Entre sus vuelos mas importantes, figurau 19 de 

· una duración de 6 a 10 horas; y 11, de 10 a 14 horas; 
6 vuelos Roma-Napoles y viceversa (450 kilómetros) y 
1 vuelo Roma Civitavecchia-Cerdeña (600 kilómetros). 

En 1918, la inspección de aeronautica de la marina 
italiana, dispuso que se estudiara. la colocación en el 
aparato de una barquilla para transporte de pasajeros, 
transformación. que fqé dirigida por el comandante de 

es que no pocas de es
tas obra s han experimentada muchas vicisitudes ~n ma.· .. , 
nos de restauradores o falsificadores. Seria posi ble. des· · · 
cubrir las alteraciones o adiciones hechas en esas obras, 
si las pinturas usadas por el primitiva autor fueran mas 
densas o espesas que las empleadas por dichos restaura· 
dores o falsificac:tores. Algunos de los antiguos colores 
usados en pintura, s·on de composición desconocida, 
_pero los negros, por ejemplo, contienen mucho carbón, 
y pc.r lo tanto, son muy transparentes para los ray os X. 

El doctor Heilbron examinó algunos cuadros del 
siglo XVI, en los cuales ciertos fragmentos son com.i
derados como modificados o añadidos en época poste
rior. Uno de ellos, La Crucifix ión, de Cornelio Engel
brechtsen, que data de principio del siglo XVI, tiene 
en primer término un retrato de mujer, probablemente 
el de la donante del cuadro a alguna iglesia. Pues bien, 
el examen del cuadro mediante los rayos X, probó que 
había sido objeto de muchas transformaciones, espe
cialmente en su mitad derecha, y permitió descubrir de
hajo de aquel retra t o de mujer, la figura de un monje, 
con .estola,y sobrepelliz, y de cabeza mas pequeña que 
la de la figura superpuesta. El cuadro, que se envió 
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para ser restaurada al Rijksmuseum, de Amsterdam, 
ostenta de nuevo la figura del monje, que había estado 
oculta durante 400 años. 

Entre otras pinturas examinadas, se encuentra la 
Madona, de Geertgen van St. Jans, del año 1500, que 
habia llamado la atención por la -posición envarada y 
poco . natural de los brazos; -y la radiografia ha encon· 
trado que en la pintura primitiva la Virgen llevaba al 
Niño en sus brazos, y que esta figura fué borrada por 
un restaurador, a causa de que St. Jans la había pinta· 
do desproporcionadamente pequeña con respecto a las 
restantes figuras del cuadro. 

Este procedimiento podra ser de mucha utilidad en 
otras aplicaciones, 
como, por ejemplo, 
en el examen de pa· 
limpsestos, m u eh o s 
de los cuales bajo un 
texto trivial, ocul
tau escritos de ver
dadero mérito e in
terés. 

La industria ballenera 
-noruega.-Antes de la 
guerra,- Noruega te· 
nía casi monopoliza 
da la industria de la 
pesca de la ballena 
(IBBRICA, vol. VII, 
pag. 276), ya que en 
1913, las compañias 
noruegas recogie
ron 600 000 barriles 
de aceite, lo cual re

·presentó e180%de la 
produción mundial. 

duos va disminuyendo, a lo menos en algunos países. 
Así, en las costas del Africa occidental portuguesa, 
dos buques capturaran 360 ballenas en 1910; en 1911, 
t~es buques cogieron 950 de estos cetaceos, pero en 
1914, cuatro buques dedicados a esta pesca no lograron 
capturar mas que 197 ballenas. 

Guillermo Pfefler.~El dia 31 de enero último falleció en 
Leipzig, Guillermo Pfeffer, uno de los botanicos mas 
notables de Alemania. 

Habia nacido en 1845 cerca de Kassel (Prusia), y su 
padre, que era farmacéutico, le dedicó pronto a los es
tudios científicos, donde empezó a descollar desde muy 

En el momento en 
que estalló la gran 
confiagración euro
pea, las compañías 
noruegas que se de · 
dicaban a la pesca 
de aquel cetaceo op e . 

Una Virgen de St. Jans, con afectada posición de los brazos por haberse disimulado la imagen del Nifio que 
se vela en el original, y se descubre en la radiografia 

raban en muy diversos parajes: cuatro pescaban en la 
Georgia del Sur, seis en las islas del Archipiélago Shet· 
land meridional, y otros en las islas Feroe, Shetland del 
Atlantico, Hébridas, Islandia,· Alaska, Africa, Austra
lia occidental, etc. La guerra produjo grandes perjui· 
cios a esta industria, de tal manera que poco a poco fué 
restringiéndose aquel vasto campo de operaciones, y en 
1918 Noruega recogió solo 147000 barriles de aceite, o 
sea el 43% de la producción total, si bien esta dismi
nución quedó en parte compensada por la elevación 
de precios, pues el del aceite se cuadruplicó con respec· 
to al de 1905, y casi se triplicó en comparación con el 
que alcanzaba en 1914. 

Muchas Compañías noruegas vendieron durante la 
guerra sus buques a los aliados, que los utilizaron como 
barcos-patrulla; pero ahora dichas Compañías, vuel· 
ven a comprar los mejores de estos buques, para em· 
prender de nuevo en gran escala la industria de la pes
ca de la ballena. 

Falta saber si, como opinan algunos, la cantidad de 
cetaceos cogidos ·podrà compensar los gastos que ori· 
gina esta industria. Parece que el número de indivi-

joven. Fué Prt"vatdosent en Marbury, luego profesor 
ayundante en Bonn; en 1878 entró en la Universidad de 
Tubinga y en 1887 en la de Leipzig, donde hasta su 
muerte se ha dedicado a las tareas docentes. 

J unto con Sachs y Strasburger, también alemanes, 
ha contribuído al extraordinario desarrollo que ha al· 
canzado la fisiologia vegetal. Su obra mas conocida es 
la Pjlansenphysiologt"e, cuya primera edición apareció 
en 1880, y la segunda, muy aumentada, èn 1904, obra que 
durante muchos años ha servido de guía para las inves
tigaciones acerca del funcionalisme de los ·vegetal es. 

En 1897 realizó sus famosos experimentes sobre la 
presión osmótica, valiéndose de una membrana semi· 
permeable, constituída por un vaso poroso impregnada 
de una disolución de ferrocianuro de cobre, con lo 
cual Iogró que la corriente osmótica se realizara en un 
solo sentido, y estos experimentes le llevaron a enun
ciar sus conocidas leyes, de tan notables aplicacio
nes y consecuencias, no sólo en la fisiologia vegetal 
sino también en la de los animales. 

Pertenecía Pfeffer a las mas important es sociedades 
cientificas de Alemania y del extranjero. 
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LA ELECTRICIDAD EN LOS SERES VIVOS (*) 

Peces eléctricos.-En los nervios y músculos del 
hombre, sólo hemos podido comprobar, como diji
mos al terminar el artículo anterior, pequeñas fuer
zas electromotrices; forzoso sení., para dar mayor 
luz a nuestro trabajo, estudiar las manifestaciones 
·eléctricas en los peces, 
ya que su órgano espe
cial ·eléctrico, tanta seme
janza tiene con el teji
do muscular. 

superficies del cuadro magico, que una esta .cargada 
en mas y la otra en me nos. 

Luego Williamson estudió otras propiedades, pero 
fué Cavendish quien en 1776 estudió a fondo la tiatu
raleza eléctrica de la descarga, reproduciéndola e·x

perimentalmente y midien· 
do la tensión eléctrica 
del agua en las proximi
dades del pez torpedo. No 
obstante, es prueba de las 
incógnitas que se presen· 
taban en aquet entonces, 
antes del descubrimiento 
del inmortal Galvani, el 
que, al tratar de elucidar 
las leyes de la electrici· 
dad espontanea, decía el 
abate , Bertholon en su 
tratado de la electrici
dad del cuerpo humano, 
«que era grandemente 
sorprendente que el pez 
torpedo estuviera carga do 
de electricidades contra· 
rias en la superficie de su 
cuerpo, siendo así que 
se comunicaba por gran 
número de substancias 
conductoras»; y exclama
ba: «¿podríamos compren
der una botella de Leyden 
cargada y sumergida en 
el agua?» 

Desde la mas remota 
antigüedad llamaron gran
demente la atención de 
los sabios las descargas 
eléctricas de ciertos pe
ces. Aristóteles, :i41 años 
antes de jesucristo, estu· 
dia el pez torpedo y sus 
costumbres. Los romanos 
sumergían a los enfermos 
paralíticos en las lagunas 
en que hubiese peces eléc
tricos, para que recibieran 
sus descargas. Y en los 
primeros años de nuestra 
era se preconizaban las 
descargas de los peces 
torpedos para curar la 
gota y otras afecciones. 
Scribonius, físico romano, 
dice que un tiberiano fué 
curado de la gota; Fahié 
afirma que los indígenas 
de Africa, cerca del río 
Calaha, curaban a sus ni· 
ños poniéndolos en con· 
tacto del pez torpedo; Ac· 
cio, médico griego (450), 
cuenta también una cura
ción de Ja gota por las des
cargas del pez torpedo. 

Fig. I. Vista del dorso del 7 orpedo marmorata. Órganos . 
eléctricos y sistema nervioso al descubierto 

Desde aquella época 
quedó estacionaria este 
estudio, hasta que los 
trabajos de Du Bois Rey
mond, Faraday, Matteuci, 
A. Moreau, Marey, Sachs, 
Gotch, Arsonval y otros 
de nuestros días, le 

Mas, en cúanto a su interpretación, hasta que en 
Leyden se descubrió la célebre botella (1745), .no se 
atinÓ con, Ia. naturalt~za del fenómeno: El botanico 
Adamson (1751), parece quefué el primero que llamó 
la atención ,sobre la semejanza . de la des.carga de la 
botella de Léyqen y la. de los peces. eléctricos. Walsh, 
en 1772, probó con experimentos rigurosos, que la 
analogia de la conmoción dada por una botella de 
Leyden, Y. i as que produce el pez torpedo, era com
pleta; en los dos casos el choque se propaga por con· 
ductores y no por el vidri o, ni betunes, ni o tros ais
lantes. También descitbrió Walsh que el dorso del 
torpedo con relación a su vientre, és como las dos 

(•) Çontinuación del núm. 334, pag. 15, 

dieron nuevo empuje 
actual. 

hasta conducirlo al estada 

Hoy se conocen varios peces eléctricos. Entre 
los que viven en agua salada, se citan principalmen
te los torpedos: el T. oculata, el T. nobiliana y el 
T. marmorata, que viven en el Mediterraneo y Océa
no Atlantico. Los órganos eléctricos de estos peces 
forman una masa en forma de riñón, cuyo hil i o mira 
hacia dentro, extendiéndose desde las camaras bron
quiales hasta su borde externa al ni vel de Jas aletas 
laterales. Véase en la figura 1 su sitio y configura
ción. Entre los peces de agua dulce, los mas notables 
son el Gimnoto (Gymnotus electricus, América del 
Sud), estudiado~por Matteuci, y el siluro (Malapteru· 
rus electricus), habitante del Nil o, estudiado por Pan· 
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Fig. 2. Prismas del órgano eléctrico limitados por los tabi
ques de tejido conjuntivo 

ceri. Presentan los órganos eléctricos muy desarro
llados: tiene cuatro el gimnoto, orientados parale
lamente a la columna vertebral, dos en el dorso, y 
otros dos en la región ventral; es e( mas grande de 
todos estos peces, pues alcanza a veces dos metros. 
El siluro presenta su órgano eléctrico en forma de en
voltura de su cuerpo, en el espesor mismo de la piel, 
dejando libres las alelas natatorias y una parte de 
la c.abeza. 

Las rayas y las mormiras presentan también órga
nos eléctricos, si bien sus funciones eléctricas son 
muy débiles, por lo que se les había llamado pseudo
eléctricos; pero Robin y Babuchin demostraran la na-

. turaleza eléctrica de sus órganos, y comprobaron ade
mas que esta propiedad se presenta en diversidad de 
peces, en escala descendente, hasta extinguirse. 

La estructura de los órganos eléctricos es la mis
ma en los distintos peces. Tomaremos como tipo el del 
torpedo (fig. 2), formado por una substancia gelati
nosa sostenida por un armazón de tejido conjuntiva, 
cuyos tabiques la limitan en espacios prismaticos exa
gonales, que forman columnas apretadas entre sí y 
terrríinadas a flor de la piel por los dos extremos, 
pero'orientadas transversalmente en el pez torpedo, y 
longitúdinalmente en el gimnoto y el siluro (véase 
fig. 4). Hunter contó 470 de estas cólumnas èn el 
pez torpedo, y en cada una de elias pudo contar 
de 2000 a 4000 células. 

Los discos sobrepuestos de que estan formados 
los prismas, contienen una materia mucosa limitada 
por tabiques que descubrió Jacobí, en 1809, y que hoy 
conocemos con el nombre de ldminas eléctricas. 

Son éstas el órgano esencial de la función 
eléctrica, por lo que han sido objeto de estudio espe
cial por varios investigadores, entre ellos por nues
tro Cajal, aunque no todos han coincidida en su des
cripción histológica; puede, no obstante, admitirse 
como demostrada, que estas I ami nas estan formadas 
por tres capas distintas estrechamente unidas, pero 
separables bajo la acción de alcohol al tercio. La 
superior es muy delgada y anhista (sin tejido, ente
ramente homogénea), y en corte perpendicular apa-

rece como una línea oscura, limitando por arriba la 
capa media. No estan de acuerdo los histólogos sobre 
su constitución. La capa media es la de mas grosor: 
contiene núcleos ovales o redondos en gran número, 
que para Krank son libres; pero otros, como Ciaccio, 
los consideran como el centro de las células que se 
confunden con la substancia gelatinosa. Nótanse tam
bién fibras arqueadas, cuyo origen se encuentra cer
ca de 'Ja capa superior. Di ce Krause que estas fibras 
unidas cerca de la capa inferior, formarían como una 
membrana perforada para dar paso a las terminacio
nes de los nervios eléctricos. La capa inferior esta 
formada principalmente por la expansión de las fibras 
nerviosas que entran por esta capa, de células conec
tivas y de una substancia finamente granulosa que 
sirve de soporte a los elementos nerviosos. Esta 
menos adherida a la capa media que la superior. 

Cada lamina eléctrica esta sostenida en su sitio 
por tejido conjuntiva de fibras muy finas, al que 
Ranvier da el nombre de cuarta capa. U nas 180000 de 
estas laminas constituyen el órgano eléctrico del 
7 orpedo marmorata, agrupa das en u nos 450 pris
mas de 400 discos cada uno. Los vasos sanguíneos 
penetran entre dos laminas, distribuyéndo.se en la 
cara superior e inferior respectivamente. 

De gran interés son sus nervios llamados eléc
tricos, cuya estructura no difiere esencialmente de 
los otros nervios con mielina, sino sólo por algunas 
particularidades: los segmentos interanulares son mas 
cortos, cada tubo esta envuelto en una vaina anhista, 
a mas de la de Schwann , que le acompaña hasta las 
laminas eléctricas: no tienen fibras de Remak. 

El cilindro eje del nervio (que corresponde al 
prolongamiento de Deiters de una de las células ner
viosas que componen el lóbulo eléctrico) sigue su 
curso sin dividirse hasta llegar a la envoltura interna 
de los prismas eléctricos, y allí bruscamente se forma 
elllamado ramillete de Wagner, compuesto de 10 a 
20 divisiones, que contiene cada una su correspon
diente cilindro eje, que pertenece al tubo nervioso 
primitiva. 

Fig. 3. Distribución del nervio en la cara inferior de 
una placa eléctrica (gran aumento) 
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Cada uno de estos tubos se introduce entre dos 
laminas, y en el tejido mucoso que las separa se di
vide un gran número de veces; pierden de pronto la 
mielina, se subdividen aún mas, abandonau la .vaina 
secundaria, y siguiendo con la vaina de Schwann se 
fijan en la cara inferior de la lamina superior (fig. 3). 
Libres ya de toda envoltura, los cilindros ejes desnu-

, dos , formau fi nas y elegan
tes arborescencias anasto
mosadas, partiendo de su 
parte superior pequeños 
prolongamientos que termi
nau hinchandose en forma 
redondeada. En los cortes 
transversales aparecen en 
forma de puntos llamados 
de Boll. Han insistida mu
cho sobre estas termina
dones Remak, Boll, Ran
vier, etc., y aunque Krause 
con otros , no opinau así, el 
hecho de no faltar estos 
elementos en ninguna de 

- los órganos de los peces, 
siquiera varien bastante 
la estructura de las !ami
nas, induce a creer que son 
elementos fundamentales, 
o sea los terminal es de los 
neròios eléctricos. (fig. 3). 

a -

b 

e 

d 

e 

Armand, Moreau y jolyet han comprobado que en 
el pez torpedo esta transformación es muy precoz, ya 
que han obtenido descargas en torpedos extraídos del 
torpedo madre. Hecho descubierto ya por Spallan
zani en 1770. 

Pero veamos algunas característica:s de la des
carga de estos curiosos peces. 

Los nervios de ft..nción 
eléctrica proceden de un 
Ió b u I o cerebral llama do 
eléctrico, situada en la 
parte anterior del 4. 0 ven
trículo , en el pez torpedo, 
y su función es centrífuga, 
como la de los nervios 
motores. El lóbulo eléctri

·co esta formadu por célu
las nerviosas relativamen · 
te grandes, que poseen va
rios prolongamieritos, célu

Fig. 4. a Gymnotus electricus.-b Malapterurus (Silu
ro).-c Torpedo.- d Raya. -c;-e Mormyrus 

En los peces eléctricos 
de agua salada (torpedo) 
todos los puntos de la su
perficie dorsal son positi
vos con relación a la super
ficie ventral. La i'ntensidad 
de la corriente disminuye 
a medida que se expiaran 
puntos mas distantes del 
órgano eléctrico, y se anula 
en la cola. El punto mas 
cercano del órgano eléctri
co es positivo en el dorso 
y negativo en el vientre. 
Dos puntos asimétricos del 
dorso, o del vientre, pre
sentau diferencia de poten
cial; pero no , la ofrecen 
dos puntos simétric,as, y así 
no dan corriente. De lo 
cua! se deduce que la cara 
superior de un prisma -es 
positiva con relación a su 
cara inferior, que es nega
tiva, de lo que resulta que 
la cara inferior de una la
mina eléctrica por la que se 
distribuye el ·nervio, es ne
gativa con relación a la 
cara superior, que es positi
va. El gimnoto, el • siluro 
y la mormira tienen, por 
el contrario, sus diferen
cias de potencial longitu
dinales, a causa, sin duda, 
de tener orientados sus 

las estudiadas principalmente por Schultre, Cajal y 
Paghini. Este lóbulo se distingue claramente por su 
color amarillo, (lóbulo amarillo le llamó Chiere). 

La embriologia de los órganos eléctricos es suma
mente interesante para nuestro objeto, pues en ella 
se demuestra la mucha semejanza al principio de la 
vida embrionaria, con el músculo estriada. Aparece 
entonces bajo la forma de una fibra muscular, única 
en el pez torpedo y múltiple en el Mormyrus o.xy
rinchusó En el primer caso, la fibra pierde su estria
ción; en el segundo, la conserva, si bien pierde su 
contractibilidad. Cuan importante sea esta analogia, 
se comprende considerando que el órgano eléctrico 
es un músculO transformada, y que s u función eléctri
ca es la equivalente fisiológica de la función motriz 
del músculo. 

prismas en esta dirección, mientras que el pez tor
pedo la tiene transversal, es .decir, de vientre a 
dorso (fig. 4). 

Con la descarga eléctrica de los peces, se imana 
el hierro dulce, se producen fenómenos electrolíticos, 
se inducen corrientes eléctricas en circuitos vecinod, 
se cargan y dan chispas eléctricas los condensado
res, es decir, se obtienen idénticos efectos que con 
la energia eléctrica ordinaria. 

Según Faraday, la descarga de un gimnoto de un 
metro de largo, es igual a la de una bateria de 15 bo
tellas de Leyden bien cargadas; Arsonval, experimen
tando en peces torpedos de 25 a 35 cm., en cor to 
circuito, ha comprobado una fuerza electromotriz 
de 8 a 17 volts y de 1 a 7 amperes de intensidad; en 

-circuito abierto : observó 300 volts, y también pudo 
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i I u minar . vari as l!ímparas de incandescencia, o tubos 
de Geissler, dirigiendo la corriente a una bobina de 
Rhumkorf. 

La descarga eléctrica esta sometida a la voluntad 
del animal y hajo la dependencia de su sistema ner
viosa. Las descargas provocadas por excitaciones ar
tificiales, no alcanzan jamas la fuerza de las esponta

temperatura el esta do de fatiga o· de reposo del ani
mal, entre 0'05 (Gestch), 0'07 (Marey),0'08 (Schonlein) 
y de 0'1 a 0'1.5 segundo (Arsonval). Si las excitacio
nes se repiten con·rapidez, como ocurre mediante una 
corfiente alterna, las descargas son isócronas con los 
cambios de dirección· de la corriente; y dada su dura
ción se fusionan produciendo un verdadero tétanos 

· eléctrico. Sabemos, por neas, es decir, de las que 
suelta el animal en su 
defensa o ataque; las del 
gimnoto pueden llegar a 
ser peligrosas para el 
hombre. 

FJ~~~~~·.ú·~~~~i:"';~~;;;:~~~~~~~~ I as investigaciones de 
Marey, que la descarga 

La excitación de los 
lóbulos eléctricos produ
ce descargas mayores 
que las excitaciones de 
Los nervios. Los nervios 
eléctricos reaccionan fa
cilmente a las exdtacio
nes mecanicas y eléctri
cas, hasta el punto de 
que Mendelsshon ha com
probado que la corriente 
eléctrica transversa-lon
gitudinal del nervio eléc
trico, es suficiente cuando 
se cierra sobre sí misma, 
para excitar el nervio y 
.dar Jugar a una descar
ga. Por el. contrario, Jas 

.. excitaciones químicas del 
nervio producen poquísi
mo efecto. 

de los peces eléctricos, 
sea espontanea o provo
cada por una excitación 
artificial, consiste siem
pre en una serie de des
cargas que se fusionan, 

· pero que bien examinadas 
tienen una· forma oscilan
te de seis a diez perío
dos, cuya duración total 
alcanza de 0'25 a 0'30 se
gundo. 

Si el animal es some
.tido a descargas · frecuen-· · 
tes, le entra la fatiga, 
que se pone de manifies
to con las gré.ficas que 
ha . sacado Marey, o por 
la incandescencia de una 
lampara que cada vez se 
alumbra menos, como ha 
observado Arsonval, co
nectandola al circuito de 
sus descargas. 

Aislado del cuerpo el 
aparato eléctrico, es to
davía excitable y respon
de con una descarga; y 
aun fragmentos del mis
ma, si conservan el ner
vio, forman un pequeiio 

Fig. 5. Curva de la descarga del pez torpedo excitando 
el nervi o con corrien te gal vani ca 

Curiosa es por demas 
la inmunidad que · estos 
peces tienen respecto a 
su electricidad, pues su 
órgano eléctrico, aparato 
de ataque y de defensa, 
a cierta distancia produ

sistema eléctrico, analogo desde todos los puntos de 
vista, con el sistema neuromuscular, que también 
puede . reaccionar en fragmentos. 

Hoy por hoy no podemos afirmar con seguridad que 
el sistema eléctrico puede excitarse con independen
cia del sistema nerviosa, ya que no tenemos ningún 
tóxico especifico de los nervios eléctricos, que res
pete el órgano eléctrico, como acontece en el siste
ma neuromuscular con el curare, que ataca al nervio 
y no a la fibra muscular. 

Resulta notable el estudio de la forma de la des
carga, por la g.ran analogia que representa con el 
músculo, concordando perfectamente con la seme
janza que tiene su embriologia (fig. 5). 

Lo mismo que la fibra muscular, la excitación tiene 
un período de latencia, en el que Marey ha apreciado 
la duración de 0'01 segundo. Cuando se provoca una 
descarga por una excitación. artificial, varí a con .la 

ce en otros peces un tétanos, que los paraliza y deja 
a merced del pez eléctrico, el cua! en caso de verse 
atacada, suelta bruscamente una descarga que hiere 
o ahuyenta con terror al atacante. Mas, ¿por qué no 
se fulgura a sí mismo y a los individuos de su propia 
familia? 

Esta observación ya la había hecho Humboldt, que 
tenía en un acuarium varios gimnotos juntamente con 
varios otros peces: éstos eran fulgurados, mientras 
quedaban indemnes los gimnotos y sus congéneres. 
Esta inmunidad se extiende a las descargas ordinarias 
de electricidad. No obstante, Marey ha comprobado 
que si se hace atravesar un acuarium que contenga 
un siluro, por una corriente alterna, éste ·permanece 
tranquilo, y sólo cuando es muy intensa la corriente, 
el animal se sitúa perpendicularmente al sentido en 
que aquélla se propaga, para que le pase transversal
mente. Lo cual prueba que su inmunidad no es abso-
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Juta. Así mismo jolyet y Robert han observada una 
cierta tremulación en los torpedos, al producir sus 
descargas; y una pequeña reacción en los peces eléc
tricos jóvenes durante Jas descargas de los peces 
eléctricos adultos. 

Hasta ahora no se ha dado una plausible explica
ción de aquella curiosa inmunidad. Sólo la hipótesis 
de R. Portier, de un aislamiento perfecta de los ner
vios y músculos en los peces eléctricos con relación 

a la electricidad, ofrece cierta verosimilitud, siquiera 
la composición límife de estos órganos no sea tan di
eléctrica como fuera menester. 

Barcelona. 

DR. Lu1s CIRERA SALSE, . 

Numerario de la R. Acad. de Ciencias, 
y de la R. Acad. de Medicina. 

(Se continuarcí). · 

LAS ENFERMEDADES DE VIRUS FILTRABLE 

A LA LUZ DE LA FÍSICA BIOLÓGICA 

No ha mucho tiempo que el -distinguido Ingeniero 
jefe de caminos, canales y puertos don ·Manuel Malu
quer, director de la Revista de Obras Públicas, anunció 
que iba a exponer en el Ateneo de Madrid algunas ideas 
y conceptos sobre orientaciones en Ja teoría de la vi
sión. Paredó atrevida la especie, pues a· pesar de que el 
señor Maluquer goza entre sus compañeros fama justí
sima de gran talento e incansable Iaboriosidad, no se 
creyó que pudiera espigar facilmente en campo tan 
ajeno al suyo. Y sin embargo, a poco de empezar el 
desarrollo de su tema, fué convenciendo de tal suerte a 
los oyentes, que pocas veces se han visto en el Ateneo 
mas unariimes y entusiastas felicitacioues y aplausos 
que en ocasión de aquellas primeras conferencias del 
señor Maluquer (1). 

Por ello, y a pesar de lo peregrino y difícil, en el 
estada actual de la ciencia médica, del segundo tema 
que ha puesto a discusión, se consideró que algo nue
va, algo que permitiera enfocar los estudios acerca de 
la epidemiología desde otro punto de . vista, sería ex
puesto con acierto e interesante originalidad. Pero nun
ca se pudo sospechar que Ilegase a revelar en la con· 
ferencia el sello y el caracter de un verdadera genio, 
como acaeció en realidad, apoderandose del animo 
de ,los médicos, ingeni eros, letrados y hombres de cien-

. cia que forma ban el auditoria. ! 
Muy conveniente es que las geniales ideas vertidas 

por el señor Maluquer, que bien pudieran contener la 
solución de importantísimos problemas para el bien 
coniun, y que encierran seguramente un germen fecun
do de interesantísimos estudios y provechosas investi
gaciones, queden registradas en la mas prestigiosa y 
popular de nuestras revistas científicas, y vayan en alas 
de las reputadas paginas de IBÉRICA a llevar estímulo y 
orientación a muchos de sus ilustrados lectores, que 
hubieran deseado oir · al benemérito Conferenciante 
pero no tuvieron la fortuna, como nosotros, de asistir ~ 
la lectura de su magistral disertación. Ensayaremos re-

. sumir sus puntos principales; 

(I) Teoria integral de la visión. Estudi~ ampliado de las nue
vas orientaciones para la teoria de la visión, propuestas en sus dos 
Conferencias en el _Ateneo . de Madrid, por don Manuel Maruquer, 
Ing·eniero ·de Caminos. Imp. Vda. Pérez. Libertad, 31, M~drid. 1920. .... 

Apoyandose en los pnnCip10S de Física biológica, 
indicó que todas las enfermedades de virus filtrable que 
Ilamó ultramicrónicas, se podrían agrupar en dos gran
des familias, de tan estrechas relaciones entre sí, las de 
un mismo grupo, que en las propiedades de una se 
pueden ver las de las demas; y que de las de un grupo 
pueden derivarse las del otro por riguroso antagonisme. 

Aunque los cuadros anatomo-patológicos sean se
mejantes, los cuadros clínicos han de resultar diferen
tes, pòr radicar las lesiones en distintas células con dis
tintas funciones. 

Nueva orientación • ...:.Las enfermedades de virus 
filtrable se dividen hoy en dos grupos: las que se repro
ducen pòr estígmatos (viruela, sarampión, escarlatina, 
poliomielitis, rabia, etc.), y las que se incuban en insec
tos (fiebre amarilla, dengue, fiebre de los tres días, dc.) 

Esta clasificación no ha aportado ninguna conse
cuencia científica de interés para la averiguación del 
parentesco patológico. 

Si se parte, en cambio, como base de la clasificación, 
de que el microbio en todas elias se reproduce al arn
paro de la cromatina, y que cuando planta los estígma
tos es sólo en las células adultas de los tejidos, o sea las 
de cromatina condensada, y que las que se incuban en 
insectos es porque sus células tienen cromatina pulve
rulenta, como làs germinales de nuestros tejidos, el 
campo que se abre a la investigación es grande. AI re
lacionar el caracter de cada uno de los dos grupos de 
enfermedades con la e·structura de la crom\}tina de los 
extremos de toda la serie o linaje celular, como se co
nocen las reacciones de aquélla ante las radiaciones, los 
agentes químicos y la e!ectricidad, inmediatamente st: 
deducen las propiedades de ese orden, de las dos clases 
de virus, y por intérmedio de tales¡agentes se conoce la 
relación de tales enfermedades con el medio cósmico, 
el cua! influye a su vez sobre la virulencia y la evolu
ción de las pandemias. 

Esta variación de punto de partida o de plantea· 
miento del problema de la relación que hay entre las 
enfermedades ultramicrónicas, . què ha sugerido al con
ferenciante los progresos de la radiologia, constituyó el 
núcleo de la disertación . 

... 
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El grupo de enfermedades en que el microbi<! ataca 
a Ja cromatina condensada o adulta para su reproduc
ción, O eclosión de Ja enfermedad, COmjJrende todas 
las de estígmatos y ademas la encefalitis letargica, que 
también es de virus filtrable (1); el otro grupo, antagó
nico del primera en todas sus propiedades, que se in
cuba en las células germinales, abarca todas las que lo 
hacen en insectos, y ademas la gripe, también de virus 
filtrable, que se incuba . en las células germinales del 
propio organismo (2). 

Esta nueva clasificación se funda no sólo en este 
hecho, sino en que el microbio de cada grupo elige, 
dentro de la región atacada, las células cuya cromatina 
presenta en mas alto grado la condensación o la pulve
rulencia (según el grupo a que pertenezca), prueba de 
la illJportancia que da a la estructura de la cromatina, y 
en que todo agente físico o qufmico que acentúa esa 
cualidad-cumbre, precipita la eclosión de la enfermedad 
y exalta la virulencia. · 

En apoyo de estas afirmaciones presentó varios 
hechos clínicos y de laboratorio, entre los cuales hubo 
el de curiosas relaciones entre el sentido olfativo y la 
rabia (razón por la que predomina en los perros y roe
dores); fundado esto en ser atacadas las piramides de 
Ammón que pertenecen al centro memorativa del olfa- · 
to, el asta de Ammón muy desarrollada en dichos ani
males; en la poliomielitis el ser mas atacadas las células 
mas entrenadas, según la profesión del individuo, que 
son las de cromatina mas apelmazada; en la viruela las 
de capa granulosa mas gruesa, y respecto de las que se 
incuban en células de cromatina pulverulenta (como las 
espermatogonias en la gripe) explicó la razón de por qué 
el microbio elige en varias de esas enfj!rmedades un 
inseCto: las células de los nemoceros (y a esa clase per
tenecen los mosquitos, como el Cul ex fatiga ns del den
gue, el Stegomia -de la fiebre amarilla, y los flebotomos, 
como el Papatasi de la fiebre de los tres días) según 
comprqbó Carnoy (y Cajal en los múscidos) tienen 
la cromatina mucho mas pulverulenta, en forma de 
filamentos de finísimos discos alternada con otros 
de linina; por ser esos microbios mas débiles necesi
tan de una cromatina mas labil y son por ello menos 
virulentos para el hombre; cuanto mas · r.esistencia en
cuentra el microbio para su reproducción, si la vence, 
es ésta mucho mas intensa o virulenta la enfermedad. 

El virus intruso exalta la cualidad de apelmazamien
to o pulverulencia de la cromatina (según el grupo a 

(I) En Jas viruelas los estfgmatos aparecen en las célutas del 
estrato granulosa que son las adultas de ta serie Malpi¡¡iana; en la 
poliomielitis, encefalitis y · rabia en determinadas neuronas, que 
como se sabe, todas elias revisten durante la vida la fase adulta. 

(2) En los espermatogonios, como demuestra el que ataque la 
¡¡ripe con mas virulencia a los individues en plena ciclo sexuat (es
tadlstica de la gripe de 1919 en Paris, y estadlstica de disminución de 
natalidad formada por los doctores Piga y Lamas, descontando el 
efecto de ta mortalidad). Son dichas células las mas vulnerables por 
tos rayos X y ultravioletas, por ten er s-u cromatina muy ¡iu/vurulenta. 
Esta y el atacar con preferencia a tos adultes, esta de acuerdo con la 
ley de Bergonié-Tribondeau de la acción de los rayos X sobre los 
tejidos y células orginicas. 

·' 

que pertenezca) . Prueba de ello en la rabia, cuyo virus 
contiene una sustancia parecida a la estricnina (con 
cuyos síntomas-patológicos coincide), y hay que recor
dar que esta sustancia produce la hiperosmia o sea la 
exaltación de los centros olfativos y por tanto de Jas 
piramides de Ammón, en donde planta el microbio 
sus estígmatos o sea se encapsula para su copulación; y 
ya se sabe que hiperactivar su función las células es 
apelmazar su cromatina, como se Vi! al comparar su 
estado de reposo y el de actividad, y como se comprue
ba cuando, atacado por venenos el citoplasma, recon
centra el núcleo todas sus fuerzas para salvar el obs
taculo. Esa es también la explicación de que en la 
poliomielitis sean mas atacadas las células correspon
dientes a músculos entrenados. 

En las enfermedades de cromatina pulverulenta, 
como la g ripe, es atacada también la neuroglia por per
tenecer a la el ase de células germina/es; lo cua! causa, al 
alterar su función secretaria, el predominio del pa"rasim
patico sobre el simpatico, psicosis gripal que tan bien 
describió el doctor don José Palancar, y que concuerda 
con lo que dice el P. Ibero al tratar otra enfermedad 
nerviosa (el histerismo) en su notable obra de. cPsico
logía empírica•. 

El virus es coloidal.-Por el tamaño ultramicróni
co del microbio el virus tiene que ser coloidal, es decir, 
cuando aquél es mayor de 100 millonésimas de milí
metro (que ataca a la cromatina apelmazada) un dis
persoide pseudocoloidal, y cuando es menor (contra la 
cromatina pulverulenta) un verdadera coloide. 

Por las reacciones de ambas clases de cromatina 
(atacadas por las dos clases de virus) ante las radiacio
nes, los agentes químicos y la electricidad, deduce el 
Conferenciante que ' el virus grueso es el eleètropositivo 
y el fino electronegativa, confirmanda esto d que 
aquellos mismos agerites físicos y químicos exaltan la 
virulencia respectiva de dichas dos clases de virus, mos
tnindose siempre el antagonismo entre las propiedades 
de las células y del virus de un grupo y las de los 
del otro. 

. Tales caracteres coloidales se pueden aceptar sin 
reparo, ya que Naisser y friedmann demostraran el 
efecto que para los microbios en suspensión (mayores 
que los de que tratamos) producía la· acción de contac
to con el hidrosol, o sea su carga de electricidad super
ficial como en las niicelas de los coloides v'erdaderos, y 
el fenómeno equivalente a Ja coagulación producido por 
las aglutininas-electrolito y precipitinas al descarga,rlos 
de dicha electricidad. Bjeivinck tuvo ya Ja idea al 
estudiar el virus filtrable del e m·osaico• del tàbaco, de 
consideraria como un líquida contagiosa viviente. 

Los micro bios ultramicrónicos en esa forma de pseu
dosolución se ponen en el mismo plano de la materia 
viva, hablan su lenguaje y pueden influir directamente 
como hacen los medicamentos coloidales al C')mbinarse 
con los coloidales vitales; sucede como en éstos, que sea 
cualquiera la especificidad de. sus micelas obr;;n con un 
caracter genérico común: el de coloides; y en segundo 
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lugar por la especificidad que le da el metal, de mor
diente o cofermento para fijarse en determinadas 
células. 

lnfluencias cósmicas.-Expuso el señor Maluquer 
que cuando en el espectro solar predominan las radia._ 

ciones ultravioletas, se exalta la virulencia de las enfer
medades de cromatina apelmazada, que llama omega 
(viruela, rabia, etc.), y cuando predominan las ultrarro
jas aparecen las de cromatina pulverulenta, que deno
mina alfa (llamadas así por constituir las dos, el princi
pio y (in de la serie de evolución celular) y son la gripe, 
là fiebre amarilla, etc. 

Con este motivo hizo el Conferenciante una compa
ración entre las capas de la atmósfera y sus funciones 
físicas, con las deia piel y sus funciones fisiológicas, 

dando cuenta de las pantallas y sensibilizadores ópticos 
de é;ta, que detienen y absorben las radiaciones que 
convienen a cada especie y que sirven de fotorregulado
res en los accidentes de su vida y los del media ambien
te; su ,fórmula propia de luz~ es tan característica de 
la especie y del individuo como la de csu albúmina»; 
examinó las perturbaciones que en esa selección intro
ducen los elementos extraños, citando los envenenamien
tos producidos ingiriendo ciertas sustancias a la luz, los 
animales permeables a los rayos ultravioletas; y como 
caso particular trató de la hipervirulencia del virus fil
trable internada en el organismo cuando predominan los 
rayos que dan su nota crítica (los ultravioletas o los ul
tr·arrojos), citando los hechos que arroja la experiencia. 
Desde ahí pasó a tratar de los fenómenos solares y telú
ricos que alteran el predominio de unos u otros rayos 

extremos, y de las demas formas de energia concomitan
tes con tales radiaciones respectivas. 

El virus a (enfermedades gripales, etc.) aumenta su 
virulencia con los rayos rojos, la electricidad negativa y 
los acidos, razón por la que en las pandemias gripales 
aparecen t"as dos primeras en forma de elevaciones anar
males· de temperatura y estados tempestuosos, compro-

bados en las de 1782; 1889 y 1918, y porque el anhi
drido carbónico de la expiración la favorece en los 
locales cerrados y al disolverse en las gotitas de saliva 
expulsadas al ambiente por los griposos, y en ·Jas cuales 
viaja el microbio. 

El virus w (tipa viruela, rabia, etc.) aumenta su viru
lencia con los rayos azules y ultravioletas, la electricidad 
positiva y los alcalis; lo primera està experimentada en 
la viruela, sarampión y escarlatina; la rabia es mas mor
tífera en las estaciones de mas radiaciones ultravioletas, 
según la estadística del Instituta Pasteur. El microbio ID 

(electro positivo) viaja facilmente por el aire en las es
camas de las pústulas, por ser éstas (como la superficie 
de la piel) electropositivas. 

La radiologia enseña hechos curiosos de los efectos 
de las radiaciones sobre los tejidos, que son de suma 
utilidad aplicadas al de las dos clases de virus, que. no 

son mas que sensibilizadores ópticos que recogen 
determinadas radiaciones, para transformarlas por fluo
rescencia en los antagónicos, que so:1 precisamente los 
dañinos en las células atacadas. 

Terminó poniendo de manlfiesto la estrecha relación 
entre la actuación vital de los animales y plantas y las 

vibraciones etéreas emanadas del Sol, a las que res
ponden aquéllos como resonadores, que no otra cosa 
parecen llevar en su superficie, con sus complejos co
lores o pantallas cromaticas de selección, como la 
fotografia, y que son en definitiva la fórmula de su 

-albúmina o el estribillo de s u vida, escrita con dedadas 
de luz . . 

Tal es en ligera síntesis la conferencia del señor 
Maluquer, quien al terminar fué objeto de una ovación 
unanime, y reci.bió placemes repetidos por lo original, 

exacta y lógico de la deniostración. Nosotros unimos 
nuestro modesta parabién al Director de la Revista de 
Obras Públicas, y . deseamos siga obteniendo lauros 

continuados en sus geniales investigaciones. 

Madrid . J. M." F. 

C U R S O S D E FJS I O L O G Í A VE G ET A L 

Invitada por la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, el doctor Lewis I(nudson, 
profesor de Fisiologia vegetal en la Universidad de Cor
nell (EE. UU. de N. A.), ha dada recientemente un 

curs~ breve de ._Fisiologia :vegetal en el Jardín Botanico 
de Madrid, al q11e asistieron matriculados, aparte de va
rios estudiantes de la Universidad y de Escuelas Espe
ciales, buen número de catedr¡iticos e ingenieros de 
montes .y agrónomos. 

El •Institut d'Estudis Catalans~ que funciona en Bar
celona baja la protecdón de la Mancomunidad de Ca
taluña, aprovechando la estancia en nuestra patria del 
docta Profesor de la Universidad de Cornell, induyó en 
sus •cursos monograficos .de estudios superiores y de 
intercambio•, que desde hace años fomenta, un cursillo 

de tres semanas de practicas de Laboratorio relativas a 
trabajos experimentales de Fisiología vegetal, dirigidas 
por el citada Profesor. Comenzó el cursillo el 26 de 
abril, y si bien se Iimitó a diez el número de inscripcio
nes de la matrícula, la mayor parte de los profesores: de 
la cEscuela Superior de Agricultura~, que es la que pa
trocinó el cursillo, y depende también del departamento 
de lnstruccíón pública de la Mancomunidad, asistieron 
a las clases y trabajos practicos, siempre que las tareas 

escolares se lo permitieron. 
Daremos sucinta noticia de este última, al que tuvi

. mos la satisfacción de asistir, y los lectores quedaran in

f0rinacios de ambos_ cursos, ya que sus trabajos fueron 
m._uy semej¡mtes. 

Las explicaciones, que se daban en francés, comenza-
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ban a las tres y media de la tarde, salvo la conveniencia 
de intercalaria entre los trabajos de laboratorio, que se 
prolongaban por lo menos basta las si et e y media. U nas 
y otros versaron sobre la nutriciòn mineral y organica; 
toxicidad y acciòn antagònica de ciertas sustancias; fe
nòmenos de absorciòn e 'hidrataciòn coloidal, difusiòn, 
presiòn osmòtica y permeabilidad; traspiraciòn; fotosín
tesis; emigraciòn de sustancias; respiniciòn; fermenta
dones y diastasas; fisiología de la reproducciòn¡ diver
sos tropismos; movimientos estomaticos y de otra 
índole; mas algunos temas tratados particularmente a 
elecciòn de los alumnos. Éstos se dividieron eri grupos 
a fin de auxiliarse en el trabajo y verificar los experimen
tos con diverso material, con -la ventaja de poder así 
establecer en igualdad de tiempo, comparaciones que 
de otra suerie exigirían prolongada duraci6n. Diòse pre
ferencia a los fenòmen os relati vos a la nutriciòn, a los de 
antagonismo de sustancias, pruebas del coeficiente iso
tònica en los fenòmenos de la presiòn osmòtica, y fer- · 
mentaciones y parasitismo. Varios de los experimentos se 
van contiimando por algunos de los alumnos. La com
petencia del doctor Knudson y su exquisito trato, cauti
varon desde un principio la ·voluntad de éstos. No eran 
de las meilos provechosas las lecciones que iban reci
biendo mientras prep¡¡raban los experimentos, y en las 
consultas que le dirigían durante los mismos, o antes 
de comenzar las explicaciones verbales, o finalmente al 
terminar és tas y las clases. Alguna dificultad ofreciò en 
un principio el tener que dar las lecciones en un idioma 
que no era el suyo propio, mas luego se avezaron y 
quedò aquélla superada. Lastima que fuese tan corto el 
espado dedicado a tan interesantes estudios, pues apar
te de ideas y teorías ya conÒcidas, fué muèho lo que 
presentò de novedad y desconocido, la labor científica 
del Profesor de la Universidad de Cornell. Como rema
te de sus lecciones dió el día mismo que se terminaran, 
una interesante conferencia, ilustrada con pro.yecciones 

originales, sobre la influencia de los hidratos de carbo
no en el crecimiento de las plantas provistas de cloro
fila¡ conferencia proinovida por la •Societat de Biolo
gía•. Expuso en ella las antiguas teorías sobre la 
nutrición de las plantas exclusivamente por los elemen
tos que del sue! o ab sor bían. Modernas investigaciones 
han demostrada que también pueden absorber materias 
organicas por medio de sus raíces; dato que arroja no
table luz sobre los procesos fotosintéticos que tienen 
Jugar en los tejidos del vegetal, así como en .Jas funcio
nes de los diversos azúcares, en los mismos. Expuso 
algunos experimentos propios ·sobre el influjo de los 
hidratos de carbono en . diversas plan tas; acerca de la 
toxicidad de la galactosa y la manosa, y a la vez la ac
ciòn antagònica de · otros azúcares sobre éstos; trató 
ademas de la producciòn de fermentos (exosas) por 
parte de las raíces; del pape! de la levulosa y glucosa. 
fué muy felicitada al terminar, y con razón se !e pudo 
asegurar al despedirse que· el recuerdo de su corta es
tanda en nuestra capital sera gratísimo, sobre todo si 
en ocasiòn propicia repite la visita y sus doctas explica
dones, con mayor amplitud y espado de tiempo no 
limitada. 

Los alumnos recibieron copia de extensa bibliogra
fía sobre cada uno de los puntos tratados, donde poder 
orientarse para proseguir nuevas investigaciones. En 
ella aparecen trabajos del doctor Knudson relativos a la 
nittrición de las plantas verdes, toxicidad de ciertos azú
cares, etc. Los títulos de los principales son los siguien
tes: •Nitrogen fixation by funge•, clnfluence of nutri
tion on the production of the enzyme tannase•, cToxicity 
of various sugars for plants•, <Enzyma secretion by 
roots•, cLegume inoculation•, clnjurious effect of illu
minating gas on plants··, etc. 

jOAQUÍN M.a DE BARNOLA, S. ]. 

Sarria (Barcelona). 
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Anuarlo de la ~nseñaoza Elemental Técnlca y Superior. 
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bibliograficas de s us · obras, por don Rufina Bla nco y Sdnchez, 
Profesor de la Escue la de Estudies Superiores de Madrid. 84 paginas 
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Este catalogo, que consta de 1680 articules, es el prim <ro de esta 
ela se y viene por tant o a servir como de base .a la bibliografia poll· 
glota de la caligrafía. El autor es bien conocido como publicista 
aventaj ado de obras de esta Indole. Nuestros lectores conocen su eé
lebre •Bibliografia Pedagógica• , obra maestra que contiene cerca de 
30 000 articules. 
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. Temper; extr. a hi so.mbra y lluvia de mayo de 1920, en la Península lbérica 
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A la izquierda del circulo va indicada la t~mperatura mínima del mes; a la derecba,la maxima; en la parte inferior, la lluvia ~n ~~· 

I . 

mapa los dates de Bilbao (Max. 30°, mín. s•, lluvia 66 mili.) y los de Malaga NOTA. , Sentimos no poder induir en el adjunto 
(Max. ii•; .inín .' l3°,lhivi~ 38 inm.i ' · 

·Liuvia Llu via 

Dia 
Temp. 

Localidad 
Temp. 

Localidad 
mix. en 

Localidad Dl a 
Temp. 

Localidad 
Temp. 

Localldad 
max. en 

Lofalidad max: mín." mm. max." ml n." mm. 
~ ---

I 31 Argainasilla 4 Villafranca 40 Santiago 16 35 Tremp 7 Argamasilla (lr . 52 Ara cena 
2 29 Murci'a 2 Cuenca 39 finisterre 17' 3S Tremp 4 . Villafranca 38 , Badajoz 
3 28 Argamas illa 3 Cuenca (I) 17 Béjar (2) 18 35 Tremp 3 Villafranca. 35 Teruel 
4 '30 . Huel va . -1 Salda fia 17 Solsona (3) 19 · 34 : Argamasilla · : 3 Villafianca 23 · Logrofio 
s I 29 Tremp -2 Silldaña (4) 9 Oerona 20. 30 . Talavera o . Pontevedra 76 San Sebastian 

6 35 Tremp 2 Daroca (S) 21 32 Tremp I Villafranca 3S : Viella 
7 ,35 . Trem·p 5 Ara~ena (6) 22 34 Trenip 3 Villafranca 39 Huelva 
8 39 ' Tr<mp 4 Vitoria· .. - 23 3S Tremp 6 Saldafia (1) 19 Murcia 
9 40 ·' Argainasilla 7 Pòntevedra 24 38 Tremp 5 . ViJlafranca 39 Cacerrs 

lO 37 Talav:era 7 Villafranca : 25 29 Lérida 4 . Villafranca 108 Flnlsterre . 

11 39 Argamasilla : 8 - Villafranca 10 : Santiago 26 33 Tremp (2) 6 María (3) lO Viella 
12 36 Argamasilla 6 Villafranca 4 Oviedo (7) 27 44 Argamasllla 8 Pontevedra 
13 32' Talavera s Villafranca ·33 Valladòlid 28 41 Argamasilla 7 Pontevedra 4 Santiago 
14 30 ' Pàlma 3 Villafranca 49 Toledo 29 37 Argamasilla 7 Pontevedra '24 Madrid 
IS 31 · Tremp 6 Villafranca . 20 Argamasilla 30 3S Jaén 6 Pontevedra (4) 14 Solsor.d 

31 37 Tremp · 7 Alcorisa (S) 18 Jaén 

(I) .Y Pontevedra (2) y Bilbao (3) Tremp y Viella (4) y Viella (I) y Villafranca del Bierzo {2) y Argamasilla de Al tia (3) y 
(5) y Vitória (6) Cuenca y Daroca (7) y finisterre. . Viella (4) y Santiago (S) Burgos, Salamanca y Saldafia. 

'f ig\uan eri este estado las temperatura• extremas (en grados cenHgrados y a la sambra) y las lluvias mis copiosas en 24 h8ras, obser
vadas cado 'dia del mea en Espafia. Hecbaslaa observ. a 8' (t. m. de Or.), la temp. mix. se considera como del dl1 anterior, mientru la mln. y la 
llu via se anotan 'elmismo dia de la observación (aunque s ea otra la fecha del fenómeno): norma adoptada con muy buen acuerdo por el Obs. 
Central, para bacer comparables_.entre sl las observacionea, atendido que la mayorfa de las Estaciones carecen de aparatos registradores . 

. Tòdos los datoa necesarioa para esta infonnación los dèbemos a la amabilidad de los Sres. Encargados de las Estaciones Meteorológi
cas reapectivaa, que nos ban enviado directamente sua oba., por lo cua! les damos· desde estas columnas las mb expresivu gracias. La causa 
que nos ha· movido a recurrir a este medio, en vez de utilizar (como se bada en un principio) los datos del Boletln del Observatorio Central 
Meteorológico, ba sido el evitar los errorea inberentea al sistema de transmisión telegró.Hca y subsanar inevitables lagunas. 

N. B. Por baberse recibido con extraordinario retraso; no po1rlieron fl¡¡urar los da tos de javea ea los mapas· de MARZO (Max. 20°, 
mín. s•, llu via 37 mm.) y ABRIL (M. 2S0

, m. 13°, Il. O mm.) · 


