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Cróníca iberoamericana 

España 

Microscopio de disección y diferenciador.-En 
el tomo de Ciencias Naturales (2." part~) del Congreso 
de Sevilla para el progreso de las Ciencias, que acaba 
de publicarse, se inserta la descripción de un micros
copio (modelo Pantel-Yañez), muy útil para los tra
bajos de disección microscópica, en los que, como 
es sabido, se tropieza con dificultades para hallar y 
fijar el órgano que se busca, muchas veces de muy 

. reducido tamaño. 
EI P. Yañez, S. J., quien en colaboración con el 

P. Pantel, S. J. (Véase lBÉRICA, Vol. XIII, n.0 317, 

tubo del microscopio compuesto para los trabajos de 
diferenciación; sólo que entonces, para que resulte 
centra do . el a para to, la cremallera horizontal, lleva 
en mitad de su camino, un resorte que nos lo indica. 

AI portalentes dale movimiento de arriba abajo, 
una cremallera vertical que va en la columna, de in
tento colocada Iateralmente. para que no moleste 
como en los demas modelos. Muévese, ademas, alre
dedor de ella en sentida horizontal y puede describir 
un círculo mayor o menor, gracias a otra cremallera 
horizontal, con lo que-se hace muy faci! seguir el ob
jeto o las diferentes partes de una preparación. 

En el mü¡mo brazo del portalentes, y con un mau
guito protector para asegurar su estabilidad, entra la 
pieza que sostiene la camara clara para los dibujos 

de conjunto, pieza que puede colocarse in
mediatamente sobre la lente y _que priede par
ticipar de todos los movimientos de ésta, o 
ser separada a un lado cuando así convenga. 

Al pie y platina del aparato se les ha 
dado la mayor · solidez posible para evitar 
las trepidaciones, tan molestas durante los 
trabajos de disección. La platina es, ademas 
de _ desmontable, intercambiable, para que; al 
usar Iíquidos que pudieran atacar el meta! , 
se emplee Ja de cristaf esmerilada. Lleva 
también el aparato otros accesorios, com
prensibles y de faci! manejo, que . no es nece
sario enumerar. 

Microscopio de disección y diferen~iador modelo •Pantel-Yañez• 

Sombras gigantes observadas. desde el 
Puig de CubelL-En la sesión celebrada el 
10 del pasado junio por la lnstitució Cata
lana d'Historia Natural, · el doctor don Ma
riana Faura y Sans, Pbro., habló de un cu-

pag. 135), ideó este sencillo aparato, reconoce que 
aunque éste tiene varias modificaciones útiles para el 
trabajo, puede aún perfecciona:rse, y desea, de ha cer-. 
lo, que la casa co'nstructora s~¡;¡ española. Entre 
tanto no dejara de ser beneficiosa para alguna de 
los que profesan las ciencias biológicas, el conocer 
el microscopio modelo Pantel-Y añez. . 

Reúne en un solo aparato: )) Microscopio de di
sección cómodo, al que se ¡:¡neden adaptar toda clase 
de lentes. 2) Aplicàció.!l·>de la camara clara a ,estas 
lentes de poco aumento, para dibujos de conjunto, tan 
útiles en la anatÓmía topogrcí.fica de órganos peque
ños. 3) Microscopio _diferenciador en las coloraciones 
progresivo-regresivas, sobre todo la de hematoxilina 
Heidenheim, colorante tan usado, y què tan excelen
tes resulta dos . da en Citologia, cuando el gra do de 
-diferenciación és el justo. ·.-

La pieza portalentes, la mas importante, es, como 
p~ede verse por los grabados, de suma sencillez. Com
pónela .una ·pieza, cuyos braios se aprpximan o sepa

. -ran a voluntad1 mediarite . un solo : torrtillo, cuya rosca 
s è ,desarrolla nritad cje;xtrorsuiii · y mitad sinistror
su'm; recibe"" y a'segura bien cualquier clase ' de 
lente, por variado que sea su 'tamaño, y su)eta el 

riosa fenómeno observada el dia 20 de marzo desde 
el Puig de Cubell (Vidra, Gerona), por .los excursio
nistas señores Montllor y Garriga, del cua! die
ran cuenta en la Fulla. Mensual de abril y mayo, 
que publica el Centro Excursionista del Vallés. · 

Desde la cima donde se encontraban dichos èxcur
sionistas, extendían la mirada . por el golfo de Rosàs, 
y por el Pirineo, desde el Canigó al Puigmal y al Pe-

- draforca. Era la hora de la puesta del Sol, cuya Iuz 
rojiza y resplandeciente teñía de carmiri · la nieve del 
Pirineo y doraba las montañàs de la Garrotxa. El 
astro descendia rapidamente hacia el horizonte, y por 
lo tanto, la sambra proyectada por la gran sierra, en 
uno de cuyos picos se hallaban los . observadores, 
había invadido la llanura y subía aceleradamente por 
las montañas de Marbulimys, Finestres, Sant Julia del 
Mont, etc. 1 

· 

De pronto observaran con sorpresa un emocio
mmte fenómeno óptico. De_sde el pie de Puig de Cu
bell, por delante de la casà llama da del Pla Traver, 
la imagen del pico se proyectaba en forma cónica, 
extraordinariamente .alargada, en dirección_ .de los 
rayos solares, yendo a acabar dentro del golfo de 
Rosas y en una neblina oscura, de poco espesor y 
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completamente plana, de. tal modo que permitía ver 
toda la curvatura del golfo. La sombra era · suma
mente sutil, pero claramente visible en toda su exten
sión, lo mismo a través de las hondonadas domina das 
por la oscuridad, que en las alturas todavía ilumina• 
das por el sol poniente. 

La sorprendente- imagen de esta dobk proyección · 
encima de la sombra natural de la · montaña, tenia la 
forma de una piramide de reducida base pero de una 
altura superior a 65 kilómetros, con la particulari
dad de que al encontrarse con la débil neblina men
cionada, los dos bordes convergentes aparecían 
como rotos, enderezandose al final como una punta 
de obelisco. El . fenómeno desapareció ~uando la luz 
dei Sol quedó completamente extin-
guida. . 

Al final . de su reseña; los observa
dores invitaban a los hombres estudio
sos a que diesen una explicación de 
este fenómeno. Por esto-dice el doctor 
Faura-hemos creído · conveniente re
producir esta fiel descripción, para de
ducir de ella què el efecto ·observada 
es el de la proyección de siluetas sobre 
la niebla, lo cual origina las llamadas 
somhrasgigantes, con tanta frecuencia 
observadas en los Alpes, y algunas ve
ces por los excursionistas de los Pi
rineos. 

señanzas, con la introducción de aquellas innovaciones 
que la practica ha demostrada ser de manifiesta utili~ 
dad. Al mismo tiempo, y continuando las obras de 
ensanche de su edificio, amplia sus bien equipados 
laboratorios, úea otros nuevos, y no escatima sacri
ficio alguno para la mayor eficacia de ·su obra. 

Recordemos que en esta Escuela, de cuyas ense
ñanzas hemos hablado repetidas veces, se cursa la ca
rrera de Ingeniero Agrícola (un año preparatorio y 
cuatro de carrera) y la de Técnico Agrícola, cuyos 
estudios duran sólo dos años. También pueden estu
diarse asignaturas sueltas. La Escuela organiza asi
mismo cursillos voluntarios de enseñanzas especia
les, como Avicultura; Preparación de. vinos, etc. 

El hecho de que la forma cónica de 
la montaña se presentara como endere._ 
~ada en su parte maslejana, pudo quiza 
ser efecto de una diferencia de densidad 
o de la colocación de la misma niebla. Piezas de que se compone el microscopio de disección )' diferenciador 

Giro postal con lnglaterra y Alemania.-El dia 
15 del pasado agosto comenzó a funcionar el giro 
postal con Inglaterra. ·La cantidad maxima señalada 
para cada giro emitido en España es la de 40 libras 
esterlinas, y la cuota de comisión se -fija en el 1 Ofo del 
importe del giro, pera con arreglo a la escala de 
10 céntimos por 10 pesetas o fracción de elias. 

El dia V d~l corriente se inauguró el servicio de 
giro postal entre Alemania y España. El limite de 
cada giro emitido en España sera de 3200 marcos. El 
pago se verificara en España en pesetas y céntimos, y 
en Alemania en pap el moneda alem{m. 

Dada la fluctuación actual de los · cambios, se ha 
convenido, para evitar cualquier agio, que si los giros 
se utilizaran por 'el pública en general para el envio 
de grandes cantidades de dinero, las administraciones 
de correos españoles y alemanes esfén facultadas 
para aumentar èl tipo de cambío, o si procediese, para 
suspender total o parcialmente la emisión de giros. 

Escuela Superior de Agricultura.-«L'Escola Su
perior d'Agricultura >> sostenida por la Mancomunidad 
de Cataluña, ha llevada a término, siguiendo su des
arrollo cada vez mayor, una reorganización de sus en-

/ 

Las tareas del Curso empeiarari el 15 del próximo 
octubre, para terminar el -30 de junio del año venidero. 
Quienes deseeri mas amplios informes, pueden diri
girse a la Secretaria de hi <<Escola Superior d' Agri
cultura >> , Urgel, 187, Barcelona. 

Exposición permanente de productos españoles 
en Paris.-La Camara de Comercio de España en . 
París tiene el proyecto de organizar en dicha capital 
una exposición permanerite o muestrario de produc
tos· industriales y agrícolas de nuestra natión. Para 
ello la Céimara trabaja en la formación de un Cata
logo de productos industriales y de comerciantes es
pañoles, que se repartira luego gratuitamente. La 
inserción en este catalogo sera también gratuïta. 

La Camara, para el mejor cumplimiento de su 
labor, necesita conocer de manera precisa el número 
de productores españoles y la clase de artículos que 
puede cada uno ofrecer, y a este fin invita a solicitar 
-la oportuna inscripción en el local de dicha entidad, 
calle de Laffitte, 45, París, y el envio de .cuantos da tos 
puedan contribuir al mejor éxito del proyecto, que ha 
de resultar en beneficio de la industria y comercio de 
nuestra nación. 
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Améríca 

Colornbia.-Cuestiones territoriales.- La repú
blic~ de Colornbia y los Estados Unidos de Norte 
América, se. disputan desde hace rnucho tiernpo el do
minio sobre el cayo de Roncador, en el archipiélago 
de la Providencia. Un decreto reciente del gobíerno 
de Washington enumera dicho islote entre los que 
pertenecen a la Unión Americana, y establece que se 
coloque en él un faro, necesario para la seguridad de 
la navegación. Lalegación colombiana en Was~ington, 
por rnedio de atinadas gestiones, ha logr~do llevar de 
nuevo este asunto al terreno que venía OCUpé!-ndo des
de hace rnuchos años, es decir, al de umi discusión 
amistosa, en la que se pesen los títulos y razones que 
asisten a la república colombiana para reclamar · el 
señorío, sobre .esa parte de su archipiélago; pues, a un
que la distancia del cayo a las islas centrales es con
siderable, no por eso son vanas las pretensiones de 
Colornbia, sino funda das en títulos perfectos de domi
nio, dignos de toda consideración. 

Terminada la controversia territorial entre Colorn
bia y el Ecuador, ·por virtud de un .tratado público, 
oportunamente ejecutado por rnedio de los represenc 
tantes de ambos gobiernos, que fijaron sobre el terre
no la Iínea establecida por · aqueiia convención, las 
dos repúblicas, hallar6n ocasión. rnuy oportuna 
para sellar ·practicamer.te la arrnoní<~: iniciada por 
aquel acto internacional, por rnedio de la entrevista 
de las prirner·a~ - 'autoridades en la Iínea fronteriza 
(puente de Rurnichaca), el dia 4 de abril del presente 
año. En este acto ·se colocó la primera piedra del rno
nurnento que debe perpetuar el tratado de Iírnites de 
1916, firrnado por representantes de arnbas naciones. 

Para el trazad6 de !a frontera entre el Brasil y Co
lornbia, aceptada por dichas naciones en el Tratado 
de l907, estan ultirnados todos los preparativos a fin 
de que la C~rnisión Mixta corníence sus trabajos. 

Uruguay.-Adopción de· los busos horarios.-Por 
iniciativa dei' Director .del Insti tu to Meteorológico de 
la república del Uruguay, se presentó a las Carnaras 
de dicha nación un proyecto de ley que aprobado 
dice: La hora oficial en toda la república es la hora 
del tiernpo rnedio del rneridiano del Observatorio e 
Instituto .rneteorológico nacional, atrasada en 15 m 9 "· 
Queda, pues, adoptada corno hora oficial en toda la 
república, el huso hòrario de cuatro horas al oeste 
del rneridiano de Greenwich. Adernas, de acuerdo con 
una disposición de fecha anterior, en los docurnentos 
oficiaies las horas se designau de O a 24. 

Con motivo cJ.e esta innovación horaria; el Director 
del Instituto Meteorológico Nacional del Uruguay, 
don H. Baziano, publicó un planisferio de los busos 
horarios, sernejante al publicado el año 1917 por el 
Servicio hidrografico del Ministerio de Marina fran
cés. En él se distinguen con diversos colores las 
naciones que han adoptado los busos horari os, las 
que se rigen por una hora nacional, y se añaden 
·varios otros datos relacionados con la hora. 

Crónica general 

VI Exposición Internacional <;le A~:r:onautica.---:-: 

La primera Exposición Internacional d~ Agronautica 
se celebró en el Olirnpia, de Londres, en 1909, bajo 
los auspicios de la Society of Motor Manufacturers 
and Traders, y las siguientes se c~lebraron en cada 
uno de los años sucesivos basta 1914, excepto e1'1912. 
La VI, que se celebró desde el 9 al 20 del pasado 
¡ulio, fué organizada tarnbién por dicha Sociedad, con 
la colaboración de la Society of British !>-ircraft 
Constructors. · 

A pesar de su titulo, la Exposición de Londres ha 
sido una rnanifestación de la industria aeronautica 
inglesa, mas bien que un concurso verdaderarnente 
internacional, ya que de las 16 instalaciones donde se 
exhibían aeroplanos, 15 eran inglesas, y una sola 
francesa: de 8 constructores de motores, 7 eran ingle~ 
ses y uno francés, y por últirno de los 59 expositores 

. de piezas sueltas y accesorios, todos eran ingleses, 
excepto dos que eran franceses. 

En conjunto, la Exposición ha hecho resaltar los 
·progres9s realizados pÒr la aeronautica inglesa, a 
pesar de las circunstancias relativarnente difíciles del 
período posterior a la guerra, y ha llama do sobre to do 
la atención por las dimensiones y potencia de algunos 
de los aparatos expuestos, c~rno el triplano Pullman 
Bristol y el biplano Hcwdley Page, que se prestau 
perfectarnente al transporte de pasajeros, y cuya rea
lización ni siquiera se había prevista en la anterior 
Exposición de 1914._ ~in ~rnbargo, excepto este au
mento de dimensiones y . el perfeccio_l!.a~iento de 
ciertos .porrnenores, puede _deçh:se qu~ l'i! forma de los 
aparatos y los_procedirnientos de co_nstrucción, ape
nas han variado desde aquella época, a no ser en los 
aviones Sho,1't, que son enterarnente rnetalicos. Todos 
los dernas aparatos, aun los de 7 u 8 toneladas de 
peso, que pueden llevar basta una veintena .de pasa
jeros, estan todavía constituídos por un conjunto de 
tela y de rna,dera, con analogas nervaduras,· rnontan
tes y tirantes de acero, que los que formaban el ar
rnazón de los aviones de hace diez años. Tarnpoco ha 
variado la forma gen~ral de los aparatos, que ha 
quedado casi limitada a la de los biplanos, ya que el 
rnonoplano puede decirse que ha desaparetido, y el 
triplano es todavía una excepción. 

Daremos una breve idea de los principales mode
los de aparatos que se exhibieron en esta Exposición, 
algunos de los cuales son ya conocidos de nuestros 
lectores, por la descripción que de ellos hemos hecho 
en diversas ocasiones, y porque figuraron en la «Ex
posición Internacional de locornoción aérea>> celebra
da en París a principios del corriente año y reseñada 
en esta Revista (VoL XIII,n.0 315, p. 103). · 

Figuraban entre los mas notables el gran triplano 
· Pullman Bristol, de ~4'90 metros de envergadura, 
15'85 rn. de lpngitud y 6'10 rn. de altura, c¡¡paz de. al
canzar una velocidad de cèrca de 250 kilórnetros por 
hora, pres~nta.do por-la BriÚsh a nd Coloma~ A~ ro-

' 



IBER! CA 

plan c. o, o Compañia Bristol. La misma casa exponia 
un aeroplano de turismo, el Bristol Puma Tourer, 
de 12 metros de envergadura, y 7'95 m. de longi
tud, de un peso de 1415 kg. en orden de marcha, con 
carrocería que cierra por completo el fuselaje para 
proteger al piloto y pasajeros. Este aparato y un 
Dove de Sopwith, eran los de menor coste de la Ex
posición, siendo su precio de 35000 y 23500 pesetas 
respectivamente. Otro de los aparatos de grandes 
dimensiones, que figuraban en la Exposición, era 
el biplano Handley 
Page, de 23 metros 
de anchura, capaz 
para 18 pasajeros . 
(lBÉRièA, lugar cita
do). De menores di
mensiones, pero __ 
e on partícularida
des que les hacen 
muy estimables, son 
los aparatos Vic
kers-Vimy, también 
conocidos de nues
tros lectores . . 

vil de turismo. La misma casa expone también un 
aparato bastante pequeño, el Bautam, de 7'60 m. de 
envergadura, y de gran velocidad, 235 km. por hora. 

Es muy notable por su tipo de construccíón, el 
aparato Short, presentado por la casa Short Herma
nos y llamado por sus constructores Silvér Streak 
(rayo de plata). Es un biplano, con fuseléi.je en forma 
de cigarro, y en cuya construcción no entra ni la 
menor pieza de madera o de tela, ya que esta cons
trúído enteramente de tubÒs "de acero, nervaduras de 

duraluminio, y plan
chas de aluminio. 
(Véase la portada). 

Su anchura es de 
11 '90 metros, su lon
gitud de 8'17 m. y 
su altura de 2'92 m. 
S u peso vacío es de 
845 kg., y en orden 
de marcha, de 1300. 
Puede alcanzar úna 
velocidad núildina 
de cerca de 300 ki
lómetros por hora. 

La Supermarine 
Aviation Works Ld. · 
expuso dos hidro
planos, uno de com
bate, de un solo 
asiento, accionado 
por un motor Beard
more de 160 caba
llos, destinado a la 
defensa de las cos- Modelo de una de las 13 cabinas .de que ha de ir dotada el dirigible «R-36· 

· La pa rti cularidcid 
mas notable del fu
selaje es la a usen cia 
completa de. piezas 
transversales entre
cruzadas, y su rigi
dez esta asegurada 
por una serie de 
cantoneras de dura
luminio, de 19 milí
metros de anchura, tas; y otro llamado 

Channel Type, que es un avión comercial capaz para 
tres pasajeros, ademas del piloto, y esta también 
accionado por un motor Beardmore de 160 caballos; 
su éasco, que ha sido especialmente estudiado para 
mantenerse bien en el mar, ofrece un cómodo abrigo 
a los pasajeros' (Véase el grabado de la portada). 
Son también dignos de mención los aviones Martin
syde, Westland B. A. T. (British Aerial Transport), 
Blackburn, Centaur, Sopwith, Beardmore, y de o tros 
conocidos constructores. 

Formando curioso constraste con los gigantescos 
apàratos que hemos mencíonado al principio, figuró 
en la Exposición el B. A. T. Crew, de seguro el mas 
peque.ño de todos los construídos hasta ahora. (Véase 
la portada). Es un monoplano (el úníco presentado 
en esta Exposición), parecido al Demoiselle construí
do por Santos Dumont hace unos diez años, y tiene 
5'80 metros de anchura, 4'25 m. de longitud, y un peso 
de só lo 100 kilogramos. Va acciona do por un motor 
A, B. C. Gnat, de 40 caballos, alcanza una veloci
dad de 120 kilómetros por hora, y puede mantener
se 2 h?ras en el aire. Estè aparato, comparado con 
los grandes Bristol y Handley-Page, viene a ser 
còmc:i una motocicleta comparada con un automó-

colocadas a poca distancia una ·de otra. La plancha 
de aluminio que· constituye el casco del fuselaje esta 
remachada convenientemente a estas cantoneras. La 
secéióri del fuselaje es elíptica. 

En· esta Exposición figuraran muy · pocos diri
gibles, ya por ser las casas constructoras ert muèho 
menor número que las de aeroplanos, ya porque las 
dimensiones de los aparatos los hacen incómodos 
para su instalación, y por esto sólo se han presenta
do algunos órganos pardales. El mas notable es el 
modelo de barquilla que exhibe la casa W. Beard
more y èompañía, de Dalmuir. Esta construído de 
duraluminio y ha sido proyectado para el R-36, que 
esta ahora terminandose en los talleres Inchinnan, 
propiedad de aquella casa. Consta de dos cabinas 
separadas por un pasadizo, cada una para acomodar 
dos pasa)eros. El proyecto completo consta de 13 ca
binas, capaces, por consiguiente, para 52 pasajeros, 
colocadas a lo largo de la quilla del dirigible. 

Mas aun que en la Exposicíón de Aeronatitica 
de París, se ha observado en ésta la tendencia a 
desarrollar la aeronautica civil, aprovechando los 
perfeccionamientos que se introdujeron durante la 
guerra en los aparatos voladores. 
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El «Britannia» , primer trasatlantico de la Cunard Line 

El meteorito de Yenberrie.-En 1918 se encontró 
empotrado en un suelo arenosa del distrito de Yen
berrie, al norte de Australia, .un meteorito de 132 · 
kilogramos de peso. Según el amí.lisis que de él ha 
practica do Mr. J. G. Mingaye, del que .da cuenta en el 
journal of the Washington Academy of Scil?nce, 
1920, pag. 314-316, este meteorito esta compuesto de 
92 % de hi erro, 6 Ofo de níquel, 1 '5 % de cobalto y ves
tigi os de otros constituyentes, entre ellos platino: no 
se encontró ni estaño ni plata. En la capa exterior, 
de color os curo, que recubría su núcleo . central, la 
proporción de hierro era sólo de 65 Ofo, pero se encon
tró 13 Ofo de azufre, 4% de fósforo, 5 Ofo de carbono 
y 6 % de oxigeno. 

Este meteorito no presenta, pues, grandes difereri
cias de composición con otros muchos caídos en 
díferentes puntos, y puede considerarse como un 
holosiderito, según la clasificación de estos cuer
pas hecha por Daubré, que dimos a conocer en 
otra ocasión (V éase lBÉRICA, Vol XIII, núm 328; 
pag. 310). Otro que cayó en Kentucky (Estados 
Unidos de N. A.), en abril última, . difiere en gran 
manera de los meteoritos ordinarios, según opinión 
de Mr. Merrill, publicada en los . Proceedings of 
the U. S. A. National Museum, ya que parece estar 
compuesto de dos materiales pétreos, ambos silica
tos de magnesio, que contienen .el uno 3 Ofo, y el 
otro 12 Ofo de óxido ferrosa, y vestigios de 17 cuer
pas simples, ademas de los que entran eR el sílicato 
y en el óxido. 

«Greal Britain», primer trasatlantico de hierro y hélice 

La evolución del trasatléíntico.- Apenas 
cumplido un siglo desde que los primitives bu
ques de vapor se lanzaban audazmente a la 
entonces imponente travesía del Atlantico, cuan
do no satisfechas las constantes ansias del pro-

. greso humana, con la perfección alcanzada por 
.los grandes y rapidos trasatlanticos modernos, 
se piensa ya en que el veloz dirigible rivalice con 
el coloso de vapor, para el transporte de pasaje
ros entre los dos continentes. 

La historia del trasatlantico Bena todo un 
·• siglo de importantísimos progresos en la meca
nica y en la construcción naval, y su creciente 
desarrollo ha ejercido notabílísimo influjo en la 
civílizacíón y cultura de los pueblos. 

El buque mixto de vapor y vela Savannah eri 
1819, y los de vapor Royal William en 1833, y Sírius 
en 1838 (IBÉRICA, vol. XI n.0 274, pag. 245), fueron las 
timidas avanzadas de las flotas de vapor. Pero desde 

El «Savannah», primer buque que cruzó el Atlantico 

ese última año puede decirse que arranca ef desarro
llo de la nueva navegación. Samuel Cunard, accio
nista del Royal William, constituyó con una gran cla
rividencia de los negocios, la primera Compañía tras
atlantica, la «British and North American Royal Mail 
Steam Packet Company••, destinada al transporte del 
correo entre Inglaterra y Norteamérica, servicio que 

le fué adjudicada en el concurso del Gobierno in
glés, con una stibvención anual de 81 000 libras 
esterlinas. El pliego de condiciones exigia que par
tieran cuatro buques en fechas fijas, y no emplea
ran mas de quince días en la travesía Liverpool
Halifax-Boston. Estos buques eran de madera, con 
capacidad para unas 225 toneladas de carga y 
115 pasajeros de camara; tenían maquinas Napier 
de 740 caballos, propulsor de ruedas, y una velo
cidad de ocho millas y media por hora, que hoy 
alcanzan los mas modestos buques de carga 
costeros. Se llamaron vapores Britannia, Colum
bia, Calèdonia y Arcadia. 

El primera que salió de viaje, el Britannia, de 
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1054 toneladas, lo hizo el 4 de julio 
de 1840, y rindió su travesia en Bos
ton el 18 del mismo mes, después 
de haber hecho escala en Halifax; 
empleó en el trayecto once dias y 
cuatro horas, y el pueblo cana
diense le dispensó un entusiastico · 

. recibimiento. 
En 1840 se constituyó en Ingla

terra, mediante una .subvención del 
Gobierno de 240000 libras esterlí
nas, la Royal Mail, que puso en 
servicio catorce buques capaces de 
montar los mayores cañones usa-
dos entonces por la escuadra. Salían los vapores 
de Falmouth e iban a Norteamérica en 18 dias; a bor
do iba siempre un oficial de la marina de guerra en
cargado del correo. Los primeres barcos de que dis-

EL«Madrid», primer buque de la Trasatlantica española 

puso fueron, el Te viot (1 793 toneladas), el Clyde (1731 
toneladas), el Thames, etc., y desde entonces la Royal 
Mail bautiza sus unidades con nombres de rios. Lle
gaban estos primeres buques hasta el istmo de Pana
ma, donde se transbordaban las mercancías al Pacifi
co por un servicio de mulas y canoas combinada, has
ta que en 1855 se inauguró el ferrocarril de Panama. 

En 1851 y 1859 se instituyeron 
los servicios de la América del 

. Sur y la línea Brasil-Buenos Aires. 
Los barcos de la citada Compañia 
fueron los primeres vapores que 
cruzaron el estrecho de Maga
llanes. 

El famosa navío «Greal Eastern» 

desde 1844 prestaba la Compañia el serv1c10 Ale
jandria, Suez, Ceylan, Calcuta, China, con trarisbordo 
a través del istmo de Suez, empleando unos 3000 ca
melles para transportar la carga de cada barco. La 

apertura del canal en 1869 intensificó y cambió 
completamente el trafico, y abrió aquellas rutas 
a la navegación mundial. 

La sustitución de las ruedas por la hélice en la 
propulsión; el empleo del hierro en la construc
ción de los cascos de los buques, lo que suponia 
una economia de un tercio del desplazamiento so
bre los de madera, y la posibilidad de construir 
sólidamente buques de gran longitud, señalaron 
una nueva era de grandes progresos en la na
vegación. 

El primer buque de alguria importa~cia, çons
truido con hierro y dotado de hélice, fué el Great 
Britain, botado en Liverpool en 1843; desplaÚI
ba 3 600 toneladas y podia transportar 1200 ton e
la das de carga y 280 pasàjeros. Arbolaba seis 
mastiles con velas de cuchillo, excepto el segundo 
palo que cruzaba dos vergas para velas cuadras. · 
Las maquinas desarrollaban una fuerza dè 1 000 

caballos 'nominales y un andar de unas nueve millas 
y media. 

El emp leo de la hélice, en los buques lujosos de pa
saje tardó algo en generalizarse, por el fútil motivo 
de que, por una tradición que databa de los veleros, 
los camarotes de primera se instalaban todavia a 
popa, donde las cabezadas y la fuerte trepidación de 

Otra compañía inglesa impor
.tante hié la «Peninsular & Oriental 
Steam Navigation>> , que en · 1840 
inauguró la ruta de las Indias 
orien.tales, en competencia con los 
magnificos veleros dedicades desde 
antiguo a aquella carrera. Como 
pormenor curioso, citaremos que El «Reina Victori a Eugenia•, de la Compañía Trasa tl antica es pañola 
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1~ hélice los hacía mucho mas incómodos que los 
·buques de ruedas, de movimientos mas suaves y libres 
de la trepidación de las maquinas. 

El famoso navío Greal Eastern, construído en 
1858, representó un jalón importante en la historia del 
trasatlantico, y vino a ser un precursor de los gran
des palacios flotantes modernos, aunque · por llegar 
prematuramente, sus. resultades practicos no corres
pondieron a las esperanzas que la Compañía White 
Star puso en él. Tenia 32000 toneladas, 203'5 m. de 
eslora, ruedas de paletas 
y una hélice, y debía al
canzar una marcha de 
15 millas. 

- En la botadura de 
aquella enorme mole se 
emplearon tres meses, 
con un gasto de 120000 
libras esterlinas; mas 
tarde, no considerando
sele apto para el servi
cio. trasatlantico, se !e 
destinó a tender e1 pri
mer cable a América y, 
por" fin, en 1888 acabó 
prosaicamente vendido 
como hierro viejo. 

En 1"879 el trasatlan
tico City ol Berlin, de la 
I í ne a de Inman, hizo 

· ·la travesía a los Esta
do~ Unidos en siete días 
y medio, y fué el prime

.· ro en inaugurar .el -aluín- · 
· br¡;~do ·· eiéç:tr!co a bordo. · 

Cunard, con el Campania y Lucania(12900 toneladas), 
quedó vencedora sobre los norteamericanos, haciendo 
la travesía del Atlantico en cinco días y medio. 

Aleinania, que hasta 1880 encargaba sus buques a 
los astilleros ingleses del Clyde; surgió de pronto 
como un formidable rival en la lucha marítima, y los 
astilleros alemanes emprendieron con febril entusias
mo la labor de construir grandes buques. (IBÉRICA 

vol. VII p. 54). Incitades por el resonante éxito inglés 
del Campania y Lucania, los astilleros Vulcan Ianza

ron en el año 1897 el en-
tonces gigantesco Kaiser 
Wilhelm der Grosse, de 
14349 toneladas y 22'81 
millas por hora, que 
arrebató a todos sus 
competidores el campeo
nató del Atlantico. Re
cuerdan los marinos co
mo un hecho notable de 
este buque, que en 1907 
se le rompió el timón, y 
su capitan lo condujo 
desde cerca de la costa 
de América del Norte 
hasta Bremenhaven, a 
2300 millas de distan
cia, supliendo el meca
nisme de gobierno con 
la maniobra de las dos 
hélices a diferentes velo
cidades. 

Inglaterra contestó al 
alarde aleman con la 
botadura del Oceanic, 
de 28500 t;~ del· Celtic, y 
Cedric, de 28 OÒO y 21 000 
to n., respectivamente, 
aunque no pasaron estos 
gigantes de las 1~ millas 
de velocidad. 

A las constru~cio~~s 
de hie~o siguieron las 
de aceto, que ahorraban 
un 25 % mas de peso, y 
que por su elasticidad 
y · solidez se adàptan 
mejor a . la construcción 
naval: El Serhia, de la 
Cunard, de 7700 tonela

Disposición interior del gran irasathi.ntíco •Cedric» 

En 1903 Alemania 
lanzó al agua el Kaiser 
Wilhelm 11, de 19360 t., 

de 23 millas de marcha, y a éstos a su vez les superó 
el malogrado Lusitania, de 37340 toneladas y 26 mi
llas de marcha, y el Mauretania, que reivindicaren de 
nuevo para Inglaterra y para la venerable Compañía 
Cunard, la enseña azul del Atlantico. 

das y 17 millas de marcha, fué ya construído de acero 
y logró cruzar el Atlantico en siete días. 

Siguíéronle el Excelsior, el Umhria y el Etruria 
(1884), con cubiertas superpuestas y dobles chimeneas. 
En estos buques, gracias al rapido perfeccionamiento 
de la ingeniería naval, se daba la . paradoja de que 
conforme envejecían iban perfeccionandose, y _el Etru
ria, que al principio cruzaba el Atlantico en seís días y 
seis horas, llegó a emplear solamente cinco días y 
veinte horas. La Inman Line, que intrudujo los trasat
lanticos de hélice, aplicó también a sus buques el per
·feccionamiento de la doble hélice, en 1888. 

De 1873 a 1884 la White Star Line poseyó el re
cord de la velocidad con sus buques Teutonic y Ma
jestic, de unas 10000 toneladas. En 1894 la Compa:ijía 

Al estallar la guerra, la última palabra en los 
trasatlanticos 1? constituían el Aquitania, Maureta
nia, Lusitania, Olimpia (ingleses), el 1mperator y 
Vaterland (alemanes), con desplazamientos de 50000 
a 60000 toneladas, de los cuales ha dado extensa noti
cia y fotografías nuestra Revista (Vol. I, p. 117 y 337 
y vol. II, p. ·s, 49, 54, 283, vol. VII, p. 326 y vol. VIII, 
pagina 33). 

Al inglés Parsons y al sueco De Lava!, les corres
ponde la gloria de haber descubierfo el sistema de 
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turbinas, de cuya aplicadón a la navegacwn y pri
meres buques que la adoptaren, trató lBÉ;RICA en el 

· vol. V, pag. 218, así como de la aplicacíón del motor 
Diesel y de los combustibles liquides. (Vol. XIII, pagi
na 391 y demas cítas contenidas en esta nota y núme
ro 336, pag. 38). 

La historia de las principales compañías navieras 
y de los princípales trasatlanticos de nuestro país, 
es también conocída de los lectores Q.e IBÉRICA, que 
pueden .consultar la exten-
sa informacíón publicada 
en el vol. V, pag. 1 y 7. 

La Asamblea de la 
«British Association >> .
Desde el 20 al 27 del pa
sade agostq, la Asocía
cíón inglesa para el pro
greso de las cü~ncias, cele
bró en Cardiff su asam
blea anual, a la que han 
asistido 1378 miembros, y 
en la que han estado re
presentadas las principa
les nacíones, entre elias 
España. 

Las sesiones fueron 
presididas por el profe
sor W. A. Herdman, Presi
dente de la Asociacíón. 
Entre los diferentes temas 
que en elias se han tra-

. ta de; figura el que se dis
~ cu tió '.en ~la ' sesióri del 
· d{a 26, ·a:cerca de la nece
~ sldad~ de organizar .. actual~. 
inente otra expedición 
como la del Challenger, 
para el estudio del océa-

cas, tale~ como las relacíonadas con la instalacíón y 
fomento 'de pesquerías. 

La próxima Asamblea se celebrara en 1921 en 
Edimburgo (Escoda), bajo la presidencía de Sir Ed
ward Thorpe. 

La Colonia de Kenya.-Al quedar anexiona
do a Inglaterra el antiguo protectorado del Africa 
Oriental Inglesa, se le ha dado el nombre de Co

lonia de Kenya. 
Este nombre procede 

de la montaña de la mis
ma denomínacíón, situada 
casi en la línea ecuatorial 
y a 37°20' long.E de Gr.Es 
una de las mas elevadas 
de Africa, ya que su cima, 
en la que se encuentra el 
crater de un volcan apa
gade, se balla a unos 5200 
metros sobre el nivel del 
mar. Su base se balla 
cubierta de bosqtiês y de 
malezas, donde viven re
baños de antílopes y de 
elefantes; sigue, a mayor 
altura, una región donde 
crecen bambúes de extra
ordinario desarrollQ; y se 
encuentra luego una zona 
a:Ipina, en la que hay has
ta 15 glaciares, dos de los 
cuales tienen una longitud 
de 1600 metros. 

. no, estudio que, según 
Herdman, debe tener aho
ra doble objeto, científi
co e industrial. 

EI último «Scitya•, de la Compañia Cunard 

El cambio de régimen 
dar a a la Colonià la 
facultad de levantar un 
empréstito, que se procu
rara ascíenda a 125 millo
nes de pesetas. Una parte 
de este empréstito se des
tinara a extender la red 

Recuérdese que la expedición del Challenger, bu
que de 2300 toneladas, fué organizada por el gobierno 
inglés en 1872, y se realizó hajo la direccíón del pro
fesor Wyville Thomson. Los principales objetos de 
las exploraciones del Challenger fueron el sondeo de 
fondos, demarcacíón de cuencas y el estudio de las 
condiciones biológicas del Atlantico y del Pacifico. 

"El crucero del Challenger duró tres años y medio, 
y en este tiempo recorrió unas 69000 millas ma
rinas. 

De la discusión desarrollada en la Asamblea de 
Cardiff, y en la que tomaren parte distinguidos hom
bres de ·cien cia, resultó el acuerdo una ni me de la 
conveniencia de una nueva exploración oceanografica 
para el estudio de importantes cuestiones físicas, 
químicas y biológicas, y otras industria les y económi-

de ferrocarriles, ya que el 
de Uganda se considera insuficiente para atender al 
trafico de la comarca; y otra parte del mismo em
préstito servira para el ensanche y mejora del puerto 
natural de Kilindini-Mombasa. Habra también que 
destinar no escasas sumas para la construccíón de 
camines, escuelas, hospitales, etc. 

La porción a lo largo de la costa, de una anchura 
de 16 kilómetros, aproximadamente, continúa siendo 
un protectorado, el terr"itorio de Zanzíbar. Esta 
faja de tierra, junto con la isla de Mombasa, forma 
parte de los Estades del Sultan de Zarizíbar, cuyas 
relaciones con Inglaterra datan ya de larga fecha , 
pues en 1873, gracias a la influencia del explorador 
Sir John Kirk, el entonces sultan Seyyd Bargash, 
otorgó a· los ingleses las primeras concesiones en ·el 
Africa oriental. 
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!. · •Duna litoral» del Puerto de Sta. María, de difícil conservación - Il. Du nas del monte llreña. En prim e•· término, las aguas -del vien to 

D UN A.S D E LA P R O V IN e I A D E e A D I Z 

L.a provincia de Cadiz es una de las que mas se 
signi_fican el! Esp~ña, p()r la frecuencia con que en 
ella_ se pJ:esenta el ~enóm.eno geológico de ias dun,as, 
hasta el extremo de que sólo haya algunos pequeños 
trozos en ~u lit~raJ; q~e, • en una u otra forma, defen 
de contribuir a la formación de éstas. 

No es simplemente la entrada de arena y su mar
cha continental lo que, en conjunto, constituye el 
hecho geológico, puesto _ que, si las arenas entran en 
la tierra firme, 
e~, porque hay 
1.\TI -man_antial 
de -dtimqe pro~ 
Ged_en, fuerzas . 

que antes eran estériles superficü~s ·de · los fuédanos. 
Es indispensable comenzar por c-onstruir la duria lito
ral (grabado I). No es 'otr_a -éosa que ·un jn~dàno for
mada qrtificialmente, con objeto de poner a Citbierto 
de nuevas invasiones de arena, los traba)os -que tras . 
él (se entierÍde que da· frení~ al mar), se han dê hacer 
hasta conseguir la fijación y repoblación. 

La construcción que empleamos para la duna lito
ral es muy senciila: consiste en colocar, clavandolos 

Figu1a. 1." 

· .. 

en el suelo y 
unos al · lado 
de òtros, Iiàces 
de ramaje .. A, 

· <ie' suerte que 
formen üri con
juñto_ -tú ¡)fd o 
(fig: 1~a). : Traí
da ia arèna 
por el . vierúo, 

· que las i~jml~ 
san1 .upa . tra
yectoria que · 
recorren, .qntes . 
de que,.puestas 
en la playa,sea 
el viento quien 

• b e f el}cuentra el 
obstaculo que 
le hemos pues
to y se acumu
la delante de 
él, creciendo 
en altura, has-

X A C D E F y 
.las torne, las 
traslade ymue
va, dando Iu
gar de este mo
do a la forma
ción de méda
nos que carni
nan incesante
mente. Hay, 

X ab e de f g y · ta que, reba
sandolo -, e a e 
por la parte 

Fig. t.• Formación de la •duna litoral• - Fig. 2.• Formación teórica de las «aguas del víento• 
Fig. 3.• Defensa por medio _de «bardas• 

pues, que estudiar en una duna: su manantial de ori
gen, la trayectoria submarina que recorren las arfnas; 
las fuerzas que las impulsau y arrojan a las p1~yas; lÓs 
movimientos en tierra firme; los vientos que los pro
dp.cen; lqs daños que causau, y,' por últim o, los me-
dics ·de evita ri os. · -

No cabe en los límites de un articulo, estudiar, 
con el desarrollo necèsario, cadà uno de los puntcis 
.citados; por eso vamos a limitarnos a dar alguna 
idea de la manera cómo se evita el movimiento de fas 
arenas en tierra firme, y se llega a convertir, por los 
procedimientos forestales, en frondosos piuares lo 

posterior, de 
suerte que la seccton transversal del montículo de 
arena formada, aa'a", sera triangular. Desde el 
momento im que rebasada la· altura de los haces 
de leña -A que pusimos, toma el médano artificial 
la forma triangular, cesa ·el efecto útil de aquéllos, 
y entonces, en el vértice superior del triangulo, se 
vuelven a colocar otros haces B. La arena sube 
la pendiente_ del lado del mar, y1 <;letenida por el 
nuevo obsíaculo, hace éste el mismo pape] -que ante
riormente hizo el prim-ero, determinando un aumento 
de la duna litoral en base y altura. C:uando la segun
da línea de-ha ces hay~ sid o enterrada, se pon e una ter-
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cera C, después una cuarta, y así sucesivamente se va 
repitiendo el mismo trabajo, hasta tanta que se llegue 
¡funa altura tal, qué, no siendo remontada la corona
.ción pór los granos de arena, se considera .alcarizada 
la peridiente de equilibrici. En adelànte, s'ólo queda ya 
.el trabajo de conservación de la duna litoral forrriada 
del modo descrita. 
-• ~ · No haTq1ie creer, sin embargo, ·que :Ioshechos se 
·realizan siempre con la sencilléz indicada. En la prac-

III. Protección del terrena por medio de bardas, o lineas de 
ramaje fijo en el suelo 

IV. Embrozado de las cuadrículas formadas por las bardas , 
cubiertas con ramaje suelto 

tica hay dunas litorales tan difíciles de formar y con
servar, que exigen trabajos complementarios y conti
nuos, sobre los que no es posible dar reglas fijas, 
necesitandose, para obtener buen éxito, la observación 
constante de una persona experimentada, la cua!, se 
vera precisada según las circunstancias de momento, 
a cambiar los procedimientos de defensa, los mate
riales con que los ejecute, la dirección que lleven y 
hasta los sitios en que los coloque. Estas modifica
dones constituyen casos particulares que escapan de · 
la ley de formación anteriormente descrita, que es la 
regla general. 

El grabado I representa un trozo de duna litoral 
en la duna, que podemos considerar extinguida, del 
Puerto de Santa María, y la cua! es .uno de los casos 
de excepción a que nos referíamos en el parrafo ante
rior, por lo difícil de su conservación, debido a la gran 

concentración de arena que arroja el mar delante de 
ella, y al modo de estar orientada con relación . a las 
fUerzas que determínan tanta los movimientos subma
rinos como los continentales. 

Dadas estas ideas sobre el objeto y formación de 
la duria litoral, pas em os a . los _ trabajos de fijación y 
.repol;>lación ·que ·se ejecufa~ . al: resguardo . de .ella. 

Ante todó hemós .de tener. en cuenta, porque es el 
hindamento de la fijación; que lòs inovimientç¡s de la 

V. Terrena ya empradizado, en el que aparecen numerososin
dividuos del pinar naciente 

VL Pinar ya bastante desarrollado, que acabarà por matar la 
vegetación herbàcea primitiva 

arena por la acc10n del viento son superficiales, y 
que, por tanta, si evitamos el movimiento de la capa 
superior, toda la duna queda fijada. 

Supongamos (figura 2.") que el aire se mueve en el _ 
sentida de la flecha. Como es sabido, este movimien
to se efectúa en una dirección que es siempre muy 
próxima a la horizontal (la inclinación no pasa, gene
ralmente, de algunos grados). Supongamos también 
la masa de aire en movimiento dividida en capas de 
poca altura y paralelas a su dirección. 

La primera capa de aire tocara a la superficie del 
suelo en el punto a, y como va dotada de cierta fuer
za, variable con la velocidad del vien to, . arranca par
tíeu las de arena que lanza al espado. De estas par
tículas, unas quedan dentro del volumen de la capa 
n.0 1, y otras se incorporau a los de las capas supe
riores. 
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A su vez el aire de la capa n.0 1, al chocar con el 
suelo, sufre la reacción de éste y tiende a escapar, 
según un angula de ref!exión igual al de incidencia; 
pera la capa de aire n. 0 2, y dicho mas generalmente, 
la masa de aire que esta sobre aquélla, se apone a 
ese escape, y componiéndose mecanicamente estas ac
ciones, se traducen en una pérdida de velocidad, me
jor dicho, de fuerza en la proximidad del suelo, de 
suert e que las partíeu las arenosas que arrancó en a la 
capa n. 0 1, y que quedaran en su volumen, al perder 
la fuerza que las impulsa, se ven obligadas a deposi
tarse, por la acción de la gravedad, en el trayecto ah, 
y la superficie an-
tes rectilínea ah 
queda convertida 
en ia quebrada 
a Ah. 

habíamos considerada, destruya su efecte, detenién
dola y no permitiendo que llegue a tocar el suelo. 

EI obstaculo puesto en a, detendra la capa de 
aire 1, que no producira efecto alguna sobre el suelo, 
y los que coloquemos sucesivamente en h, e, d, _etc., . 
anularan, ~espectivamente, los efectos de las capas 2, 
3, 4, etc., y, por tanta, el aire habra pasado y seguira 
pasando, porque siempre se producira el mismo efec
to, sobre la superficie del suelo, sin que ésta sufra el 
mas pequeño movimiento. 

La ejecución material de esta defensa puede verse 
en el grabado III. Esia constituïda por ramaje carta

do e introducido en 
el suelo, formando 
un seta muerto de 
50 a 60 centímetres 
de altura. 

En el punto h 
actuara la segunda 
capa, del mismo 
modo que en a ac
tuó ~~~/primera, y 
repitiéndose el mis
ma hecho, vendran 
a producir efectos 
analogos las capas 
3, 4, 5, etc., de mo
do que la linea rec
ta primitiva XY 
habra sida sustituí
da por la quebrada 
aAhBcC. .. etc., des- VII. Póda moderada de un pinar de nueve o diez años 

Adoptamos I a 
forma cuadricula
da, porque hay tres 
vièntbs que produ
cen el movimiento 
de la arena, que 
son, hablando en 
sentida general, el 
E, el W y el SW. 
Unas b·ardas, las 
que vienen del fon
do del grabado 
al primer término, 

. hacen la defensa 
contra los vientos 

provista, como es 
natural, de la simetria hipotética que presenta en la 
figura. Repetida un dia y otro dia el movimiento de la 
arena, llega un mom en to en que, por efecto de cual
quier obstaculo, se produce acumulación sucesiva, y 
con_ ella, la formación del médano. En el grabado II, 
en última término aparece un médano, en el primer 
término aparecen las aguas caracteristicas del efecto 
del viento sobre la superficie del suelo; y si tornara
mos la intersecdón de éste con un plano que pasara 
por la línea AB, esa intersección seria una línea como 
la aAhBcC, etc., de la fig. ·2.a, pera, como hemos 
dicho, sin la regularidad de ésta. Ha sida tomada en 

- las dunas del monte Breña, perteneciente al pueblo de 
Vejer de _ la Frontera; las dunas, naciendo en la 
aldea de Barbate, corren hacia Cabo Trafalgar, inter
nandose tierra adentro. Estas dunas, con los trabajos 
realizados desde 1906, en que comenzaron, tienen ya 
cortado el paso entre Barbate y Cabo de Trafalgar. 

O espués de la exposición teórica que acabam os de 
ha cer, sè ·viene lógicamente a concretar · el procedi
miimto de defensa seguida, obteniendo con él el resul
tada prevista. 

Supongamos (fig. 3.a) que en los puntos a, h, e, etc., 
colocamos obstaculos a la dirección del viento, y de 
silfíciente altura, para que cada uno, sufriendo el 
choque de una de las capas de aire hípotéticas que 

del E y W, y hubo 
que cruzarlas con otras perpendiculares, para què die
ran protección contra los vientos del SW, para los cua
les no producían efecto las primerafuente constrilídas. 

Después de becha la operación de cuadricular el 
terrena por media de bardas, se bace otra, que tíene 
un caracter mixta, y es, cubrir las cuadrículas, ten
dienda en elias ramaje. Esta operación se aprecia en 
el grabado IV. 

El embrozado del terrena tiene un caracter mixta, 
porque, desde luego, es un obstaculo mas que impíde 
el contacto del aire con el suelo, y en este sentida 
puede consíderarse como una operación de fijación; 
pera, al propio tiempo, trae semí11as pertenecientes a 
especies berbaceas, y sí no las trae; favorece el des
arrollo de las que se llevau artificialmente para em
pradizar el suelo; muy especialmente en el verano, 
impide en gran parte el enorme caldeamiento de la 
arena, y la operación, considerada·desde este punto de 
vista, result~ como auxiliar de la de repobla"c:ión. 

Terminadas las operaciones descritas de fijación, 
se procede a las de repoblación, Ilevando al suelo, en 
su época adecuada, tanta las semí11as de especies 
herbéí.ceas que lo empradicen, como el piñón o la 
planta, según el procèdimiento que se emplee, de las 
especies forestales resinosas o frondosas, que, en defi
nitiva, han de constituir el monte futura. 
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Dejando transcurrir unos años, para que la natu
raleza Ileve al cabo su parte en los trabajos feresta
les, y teniendo en cuenta que en esta región bastan 
cinco o ·s eis para producir el efecto deseado, nos en
contrarnos al cabo de eiios con la transforrnación que 
aparece en el grabado V. . 

Del cuadriculado que hicim'os con' las bardas, así 
c.orno del .e:mbrozado, ap~Ú~s qu~d~~ ya señales; 
la vegetación herba.cea que aparece visible con 
tonos ela ros, ha.ce a hora el ' - · . 
efecto .. que antes desem pe- . ,, ... 
ñaban aquéiios. He~ os sus-:. 
tituído las defensas rnuertas . 
por defensas vivas, y entre · 
estas defensas vivas se no
tan las rnanchas de tonos 
oscuros, que son los indi
vidues del pinar naciente. 

Dejernos pasar otros . 
cuatro o cinco años y en
contrarernos el pinar en la 
forma en que . nos lo repre
senta el grabado VI. 

~-:,;_ .. ·¡.,.,. 

vista que en las hojas se elabora la savia, y no se 
debe restar mucha superficie de elaboración, para que 
.los individues sigan con desarroilo vigoroso. 

Esta primera intervención, que a nosotros nos pro
porciona ramaje para los trabajos, en general, a 
quien no tenga que efectuaries le proporciona pro
ducte para el mercado, porque en muchos Jugares de 
esta región se emplea el ramaje de pino para caldear 
los hornos de pan cocer. La medida en que a nues-

. tro juicio se debe Ilevar esta 
"· · mejora, esta representada 

!.. . r, ~, ·t . . . en el grabado VII, de la pa-
gina anterior. ;· 6. , 

Crece mas el.piriar, pa
san unos años, y entonces 
se manifiesta la Iucha por 
la vida, quedando rezaga
dos . en su creèimiento los 
individues mas endebles, y 
se impone una segunda in
tervención. Hay que hacer 

. «las limpias», que así se 
· Ilama técnicamente. Con 

eiias se eliminan los arbo
Ies que estan en exceso 
sobre el terrenc, porque 
eiios no han de alcanzar 
feliz término Ilevando una 
vida raquítica, y en cambio 
restan humedad y produc-

Los pinos han crecido 
uniendo todas sus copas y 
dorninanqo a la vegetación 
herbacea, que rnuere por 
falta de luz y hurnedad, 
pero ya quedan eiios corno 
defensores del terrenc que 
los sostiene; las .agujas que 
anua~rnente caen daran Iu
gar a la forrnación · del 
humus, fertilizando la tie
rra, y,· desde Iuego, tapizan 
el suelo de rnuilida alforn
bra; y en tanto que eiios 
subsistan, sus copas que-

VIII. Operación de «las Jimpias•. El pino X ha de desapa
recer en beneficio de los 1, 2 y 3 

. tos alimenticios a los que 
estan Ilamados a ser los ar
boles del pervenir, y a sn
ministrar las piezas made
rables pedidas por los nier
cades. 

Esta operación aparece 

brando los vientos altos, y la capa de humus abri
gando el suelo, garantizan la seguridad de la obra y 
abren campo al desarroiio de la riqueza que no ha de 
tardar en venir. 

A un se puede aquilatar mas: la utilidad . industrial 
del pinar comienza desde el memento que sus indivi
dues adquieren el desarroiio indicado en el graba
do VI, con el cual debe coincidir la iniciación del 
tratarniento selvícola. 

La cantidad de luz de nuestra Andalucía hace ve
getar las rarnas bajas con toda su pujanza, y si algu
na vez, porque ·el grado de espesura excesiva sea ex· 
trernado, Ilegan a morir, quedan adheridas al tronco; 
y estos hechos, rnirando a los productes futures que 
se han de producir para el rnercado, imponen la poda 
del pino, que si antes fué discutida, hoy, en regiones 
de mucha luz, es admitida casi unanirnemente. 

Hay si,n embargo que ser muy parco en la aplica
ción de est~ .. mejora, porque . no se pu.'de perd er de 

plan ea da en el grabado VIII. 
Se ha señalado con ·una cruz el arbol que ·debe des
aparecer en beneficio de los indicades con los nú
meros 1, 2 y 3. 

Mas adelante, habra que seguir las operaciones de 
poda y limpia aplicadas a arboles mas corpulentes, 
recibiendo entonces las segundas el nombre de «ela
ras», que ya dan para el mercado productes de mas 
valor . . 

La escala de trabajos que dejamos descrita en las 
fotografías reproducidas, se ha desarroilado en las 
dunas de la provincia de Cadiz desde 1906 a 1911, 
donde se han poblado unas 500 hectareas que han 
pasado de la carencia de valor que aparece en el 
grabado II, al que, en progresión creciente, pre-
sentau los restantes. ~ 

MANUEL M. FERNÀNDEZ DE CASTRO 
lngeniero de Montes. 

Dunas del Puerto de ~anta Maria (Càdiz). 
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EL TRABAJO DE LA TELEFONISTA(*) 

ENSAYO DE PSICOLOGIA PROFES .IONAL 

111. Valuación y aplicàción practica de los 

anteriores experimentos 

EL PERFIL PSICOLÓGICO.-Los experimentes 
anteriormente descrites se encaminaban, según la 
mente de los autores, a descubrir Ja fisonomia psico
Jógica de Ja telefonista y a hallar los medios practicos 
para diagnosticaria con exactitud, seguridad y breve
dad, en un sujeto determinada. Teóricamente, para de
terminar la fisonom·ia psicológïca, seria preciso recu
rrir a una multitud de pruebas, que versasen sobre 
Jas funciones mas diversas, que sondeasen el espiritu 
en todas direcciones y escudriñasen todos sus rinco
nes . . Sin embargo, esta determinación, como dice 
Claparède, «seria practicamente imposible, aunque no 
fuese mas que por i'azón del tiempo que requiriria. 
Mas asi como puede esbozarse un retrato muy seme
jante, de cualquiera, por medio de algunos rasgos so
lamente trazados con un lapiz; asi también podra 
llegarse ciertamente a expresar la fisonomia psicoló
gica, echando mano solamente de algunos rasgos es
cogidos entre los mas caracteristicos de la individua
lidad» (Claparède: Profils psychologiques gradués 
d'après l'ordination des sujets. Arch. de Psychologie, 
XVI, n.0 61). Esos rasgos, respecto de la telefonista 
hay que buscarlos entre los doce anteriormente ex
puestos, los cu ales han sid o reducidos a 11, por la 
fusión o suma de los resultades de la prueba de me
moria ordenada, .en los nombres y en los números. 
Mas para poder diagno_sticar en un sujeto dado su 
habilidad mayor o menor para el oficio de telefonista, 
no basta conocer si por ventura de alguna manera 
esta adorna do de aquell os rasgos; sino · que · ademas 
es menester averiguar qué relación hay entre el grado 
de cada uno de ellos, y el grado de perfección de la 
habilidad total; ya que puede muy bien suceder que 
en un sujeto muy apto, alguna de las habilidades par
ticulares obtenga un grado mínimo, si por otra parte 
esa inferioridad es compensada por la superioridad 
de otros rasgos. Antes, pues, de ver cómo aplicaren 
practicamente los resultades, expongamos cómo los 
autores trazaron el perfil psicológico atendiendo a la 
magnitud de los rasgos, y cómo estudiaren la diversa 
manera de influir de los diversos · rasgos, en el resul
tada global que expresa el grado de habilidad para 
el oficio de telefonista. · 

LA CLASIFICAbóN PROVISIONAL.-A prj
mera vista parece que con lo hecho hasta aquí que
dan ya determinades, así los rasgos como su magni
tud. Mas no es así; pues, en enanto a los rasgos, ve
remos que algunbs fueron luego eliminades como 

(') Continuación del núm. 341, pag. 126. 

indiferentes para el fin que se pretendia; y por lo que 
se refiere a la medida de los mismos, también debía 
darse un paso mas. En efecto; aunque a primera vista 
parece lo mas sencillo expresar el grado de cada 
habilidad particular por el número que expresa el 
resultada de cada prueba, construyendo una escala 
de apreciación con la escala de los resu!Ú1dos posi
bles desde O al maximum en cada ejercicio; mas 
como lo que interesa en la practica no es precisamen
te el saber si una persona es capaz de retener 12, 15 
o 18 cifras, sino el poder determinar si por esa apti
tud supera o es inferior a las medianías, por lo que 
se refïere a la memoria, y lo mismo respecto de cual
quier otro ejercicio; los autores tomaran como base 
de apreciación ~e cada aptitud, el grado o número de 
orden :obtenido .;ji'ii.ra cada sujeto, según el método 
propue~to p.or Claparède (articulo antes citado). 

Como puede v~rse en la tabla que compendia los 
resultàdos, y aqÚí omitimos por brevedad, el grado 
de cada tel~~bni$ta varía para cada prueba: así la 
primera para· 11i\ memoria, no es necesariamente la 
primera J?..Or Ht J.¡.11g se ~efiere al ejercicio de asestar o 

. a la rapi:if~z d./i~ reacción. Para apreciar, pues, por 
medio de tin¡¡ sola cifra la ·aptitud general de cada 
sujeto en conjunto, .o sea comprendiendo los resulta
dos de todas las pruebas hechas, ·establecieron la 
clasificación o lista de mérito según la suma de los 
grados pertenecientes a las distintas pruebas o ejerci
cíos. Y con esto llegaran los psicólogos de Ginebra 
al punto céntrico de sus investigaciones. 

LA COMPROBACIÓN.-¿La clasificación de las 
27 jóvenes telefonistas de la central de Ginebra, según 
los gra dos globales obtenidos en las 11 pruebas dis
tin tas, corresponde a una realidad profesional? 

En otras palabras: ¿la empleada que de dichas 
pruebas resultaba ser la primera en la lista de mérito, 

. y la que resultaba ser la última, lo . eran en realidad 
de verdad? Si así era, los autores habrían dado con 
las verdaderas pruebas para diagnosticar Ja habili
dad característica de la telefonista; en caso contrario, 
sería preciso revisar los datos, viendo si, por ventura, 
alguno de ellos falsifica la solución que se pretende: 
Para resolver esta cuestión, o sea para determinar si 
la .cJasificación propuesta se conforma ba con la reali
dad profesional, echaron mano del único medio posi- • 
ble: el de comparar esos resultados con las aprecia
dones de la Administración de teléfonos. La correla
ción.(1) entre ambas clasificaciones sube a 0'541 (con 

(1) LJ¡imase correlación la tendencia de dos caracteres bioló
gicos o psicológicos a existir simultaneamente, variando en deter
minades senti dos. Dícese .que . la correlación es directa o positiva 

cuando los dos caracteres tienen la. tendencia ·a existir simultanea
mente, variandp en el mismo sentido; que es inversa o negafiFa si 
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un error probable de 0'091). Esta correlación, aurique 
parece bastante notable, habría, con todo, podido ser 
mayor. El no haberlo sido pàrece debido a -dos cau
sas: 1." por parte de los experimentadores, a haber 
hecho entrar còmo datos losresultados de algún ejer
cicio que nada tenia que ver con las habilidades de la 
telefonista; 2.• por parte de la Admiriistracióri, a 
haber atendído, en su clasíficación, a factores distin
tos de los mentales, que son los 'que aqúi únicamente. 
se estudian. Esto último ciertamente tuvo Jugar, -pues 
preguntada la Administracióri por qué razón colocaba 
en el número 24 de la lista de mérito a una joven que, 
según el examen mental, debia ocupar· el 6." Jugar, la 
Dirección contestó que, en realidad; «la señorita indi
cada podria ser una buena telefonista, si quisiese,, 

Así, pues, el valor de la clasíficación experimental 
·de los autores viene a ser IÍléÍS bien confirmada que · 
debilitada por esta excepción, que no es mas que 
aparente. En efecto, los experimentos no se di¡.jgen a 
apreciar las cualidades ·moral es, sinb solamente las 
psicológicas, y desde este punto de vísta, la discre
pancia era nula entre las dos clasificaciones. Otros 
casos como éste aducen también los autores. 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS DISTIN
TAS PRUEBAS EMPLEADAS.- La concordancia, 
pues, existia entre ambas clasíficaciones, mas para 
que fuese mayor, convenia ver en qué medida _cada 
uno de los experimentes contribt¡ía al resultada, 
con lo que seria facil excluir los menos iniportantes, 
que mas o menos lo falseaban. ¿Qué pruebas, 
pues, de las empleadas, son las . mas importantes 
para la clasificación ·de la telefonista? Porque 
si se tratase de decidir èual sea la cualidad mas . 
importante para el oficio .de chauffeur, · no hay 
duda que daríamos la - preferencia al tiempo de 
reacción. Porque ¿de qué !e serviría; . por ejemplo, 
estar dotado de una excelente atención sostenida, si 
por otra parte fuese de reacción tan lenta que al pre
sentarse el peligro repentino, se le fuese la cabeza y 
no tuviese tiempo de frenar? Por la falta de esa cua
lidad, pues, no dudaríamos en exciuir a cualquier 
candidata de dicho oficio. ¿Puede decirse lo mismo 
respecto de alguna de las cualidades de la telefonista? 

su tendencia es a excluirse, variando en distin to senti do; y que la 
correlación es indiferente, cuando no se da correlación alguna , ni 
directa ni inversa. -

Ll<imase índice de correlación el número que indica el gra do de 
correlación que existe entre dos caracteres o cu alidades, el cua! se 
designa por el simbolo r. 

Cuando la correlación es positiva y perfecta, es to es, cuando se 
da perfecta .correspondencia, el índice de correlación es la unidad, 
o sea r= 1'00. Sí la correlaèión es también perfecta , pero nega
tiva , se tiene r= -1'00. Si la correlación es indiferente o no 
existe, se !ien e r =O. En las investigaciones psícológicas actuales, 
las correlaciones muchas veces existen sin ser perfectas o com ple
tas, y entonces el gra·do de correlación . expresado por r es un 
número decimal, compren dido entre O y 1 '00 para las correlaciones 
positivas, y para las negativas entre O y -1 '00. 

(Cfr. Whipple: «Manual of mental and physical tests• . Part I, 
p. 36). 

\ 

¿Una reacc10n lenta no podra ser compensada por 
una gran atención, por una notable precisión en el 
movimiento, por una memoria inmediata ejercitada? 
¿Hay algún experimento que en caso de dar mal re
sultada, autorice para excluir del oficio de telefonista? 
Los autores creen que no, por mas que reconocen que 
hay que dar gran importancia a ' Íos experimentos de 
la memoria, especiêilmente la inmediata, de la aten
ción y de la reacción. Mas ¿cómo averiguar cuales 
sean las pruebas que hay que eliminar de la serie 
propuesta, por no estar lo bastante en relación con 
las aptitudes requeridas para el oficio de telefÒnis~ _ 
ta? Para ello no hacen mas que establecer las corre
laciones que existen entrelas clasificaciones obteni
das para cada test o prueba y la clasificación de la 
Administración, que es global o de .conjimto. Los 
coèficientes de estas correlaciones son los siguientes: 

Coeficiente 
Test de 

corrclación 

1. Memoria inmediata 0,466 
2. Cantidad de atención·. 0,458 
3. Naipes·. 0,434 
4. Memoria ordenada - . 0,421 
5. Rèacciones. Variación media . 0,320 
6. Asestar (aiming) 0,264 
7. Cualidad de la atención _ 0,239 
8. Tiempo de reacción 0,238 
9. Coefieiente de asimetria. 0,031 

10. Golpes (tapping) 0'020 
11. Determinación del espado . - 0,436 

Esta tabla muestra cómo según los experimentes 
de Fontegne y Solari, la mejor de las pruebas es el 
test de memorüt inmediata, al cua!· sigue en orden 
de importancia el de la cantidad de · atencion, y así -
sucesivamente; Sorprende·el ver ocupar un Jugar tan 
bajo en esa lista a los tests de aiming, o asestar, y de 
la determinación del espado. En especial este último 
acusa aun una correlación negativa, lo cuat significa 
que ese ejercicio era peor ejecutado por las te_lefonis
tas tenidas por mejores a juicio de la Administración, 
que por las peores. Y así era en efecto, también se
gún los resultados de -los experimentadores, puesto 
que los dos sujetos que -según el . conjunto · de los ex
pe'rimentos habían sido clasíficados como los -prime
ros, eran en realidad los últimos respecto de estos 
dos ejercicios. La conclusión notable _ que podría de 
aquí deducirse para todos los experimentes de diag
nóstico profesional, es que en general la habilidad y 
aptitud profesional depende mas de las facultades 
intelectuales, que de las facultades físicas. Mas pres
cindiendo de averiguar las razones por las cuales se 
da una correlación mas o menos grande entre una 
aptitud particular y la aptitud profesional general, 
concretandose los autores al punto de vista puramen
te practico, único que les interesaba, se dec_iden a eli
minar de su serie de pruebas aquéllas que la expe
riencia les muestra ser menos apropiadas al fin que 
se pretende, las cuale; son las tres últirpas en la lista 
antes citada, es .a saber: los datos correspondientes al 

'<; 
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co~ficiente de asimetria, los del ejercicio de golpear y 
de la determinación del espacio. Con esto las 11 
pruebas quedan reducidas a 8. 

LA CLASIFICACIÓN DEFINITIVA.- Siendo 
una causa de la hiexactitud de los resultados, el haber 
tenido en cuenta los datos de tres ejercicios que son 
menos per:tinentes a la profesión de telefonista, pro
cedieron a una nueva clasificación en la que no se 
tuviesen en cuenta mas que los datos de los 8 tests 
restantes. La correlación entre esta clasificación corre
gida y la de la Administración, sube entonces a 0'698, 
valor notablemente mejorado respecto al de 0'541, 
obtenido antes de la corrección. Para mejor compro
bar la exactitud de los resultados a que les condujo 
la determinación por los tests, dividieron la lista de 
mérito, o los gra dos de los sujetos, ·en cua tro grup os 
o categorías, a fin de poder los comparar con los . co~ 
rrespondientes cuatro grupos en que los había clasi
ficado la Administración, y eran . los sigui en tes: muy 
buenas, buenas, suficientes, insuficientes. Para esta
blecer estas categorias sumaron para cada sujeto los 
grados obtenidos para cada uno de ·los 8 tests, co
locaron por · orden· Iós 27 sujetos · segtin la su.ma de · 

estos grados, y Iuego subdividieron la serie quE; for
man esas sumas de grados en cuatro porciones igua
les. Para saber a qué categoria pertenece un sujeto, 
basta saber en qué porción de la lista cae su total de 
grados. La correspondencia de esta lista así formada 
no es todavía del todo conforme con la de la Admi
nistración; esto no obstante-debido quizas, como 
antes se dijo, a la influencia de f¡1ctores no psicológi
cos, como serían los de orden moral-los autores se 
dan por satisfechos y considerau como un excelente 
resulta do, el que su diagnóstico de muy · hqel}a, no 
haya sido contradicho ni una sola vez por la estima~ 

ción oficial; qu·e ninguna dé las personas juzgadas 
por ellos como insuficientes, haya sido tenida por 
huena por la Adm!nistración; 'que de los · 12 sujetos 
que son diagnosticades como buenos, solamente dos 

. hayan sido estimades como puramente suficiente~ 
por la Administración; y otras concordancias de me
nor importancia. 

FERNANDO M.• PALMÉS, s. J. 
Prof. de Psicologia en el Colegio de San Ignacio. 

Sa~rj¡í (B arcelona) . 

(Concluirdl. 

Nota astron.ómica para octubre 

Sol. Declinación a mediodía legal . de los dí as 5, 
15 y 25: -4° ·43', -::8° 30', -12° 6'. Ascensión rec
ta: 1211 44m, 1:311 21 111 , -13h58111. - Ecuación :del tiempci: 
+11m 325, +14111 8~ , +15m 50~. Sof.ert Sèorpio -a 
1711 13111 del día 23. · 

Luna. C. M., a 011 53m del dia 5; L. N., a 011 50111 del 
día 12; C. C., a .011 29m. del día 20; L. LL., a 1411 9m del 
día 27. Sus eonjunciones · con los .diferentes planetas 
tienen Jugar en- l0s · días ·siguientes: con .Neptuno,.a 
911 del día 7; con Júpiter, a .711 del día 9; èon .Saturna, 
a 011 del -día-·10;· con Mercuri o, a 1911 del día 13; con 
Venus, a 711 del-día 14; con Marte, ·a 1811 del día 17; 
con Urano,.à 311 del día ~23. Perigeo, a 1011. del día 4 y 
a 1511 del día 30: apogeo; a 1911 del día 18. 

Mercurio.. Visible· como astro vespertina a firies 
de mes en cbndidones· poeo favorables: la elongación 
maxima es de 23° 58' E, -y corresponde al día 25. 

Venus. Va·· separandose -rapidamente del Sol y 
con ayuda de un instrumento.es ya visible al atarde- . 
cer: inobservable a simple vista. 

Marte. Observable · durante el crepúsculo ves·per~ 

tino. EI día 5 se le . vera en conjunc10n muy proxJ
ma (0° 4). con la estr.ella 6 de Ofiuco, de 1t• magnitud: 
Marte queda al N" . _ 

f¡Jpiter. Empieza a.ser ,visible a·I amapecer . . A me~ 
dia dos de mes sale. a 211 _30m aproximadamente.· 

Saturna. · Visible también .al ¡1manecer: sale unos 
50 minutos mas tarde _que.Júpi_ter. 

_llrano. V~sible en 4cuarfo . e~ la primera mitad 
de la no che: mòvjiniento retrógrado. 

Neptuno. Visible _en Cc'inc~r en la segunda mitad 
de la noche: .a mediados de . me_s .sale a media noche 
aproximadamente: movimiento _directo. 

~I dí a 27 ¡ eclipse . total. de Luna, cuyas félses ten-
dran Jugar en las horas siguientes: 

Primer contacto con ia sombra 1211 26111 • 

Comienzo del eclipse total 
Medio del. eçlipse 
Fin del ec~ipse total 
Salida de la sombra · 

1411 11 111 • 

1411 54111 • 

1511 57111 • 

EI fenómeno séra invisible en España; pues poco 
antes de'salir la Luna habra terminada su última fase : 
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