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Crónica hispanoamericana=

España

Don Félix Boix y Merino. — El director de la

Compañía de Ferrocarriles del Norte de España,
don Félix Boix y Merino, falleció el día 11 de mayo

a consecuencia de una penosa operación quirúrgica.
Con su muerte, el cuerpo de ingenieros de Cami-

nos, la Compañía del Norte y todos los centros

artísticos y científicos han perdido una de sus figu-
ras más preclaras, pues en todos ellos ha dejado
rastros de su talento y laboriosidad, así como de su

cabellerosidad y simpatía.
Nacido en Barcelona en el año 1856, a los veinti-

cuatro años de edad salió de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos con el número uno de su promo-
ción. Desempeñó infinidad de cargos públicos y

particulares: pero, sin duda, el de mayor relieve, en
el que ha dejado huellas más profundas de su in-

tensa labor, ha sido el de administrador-director

de la Compañía del Norte. Fué consejero del Central

de Aragón, del de Bilbao a Portugalete, de los Tran-

vías de Zaragoza, etc.; presidió Iq Delegación de las

compañías en el Consejo Superior Ferroviario; era

miembro de la Comisión Permanente de la Asocia-

ción Internacional del Congreso de Ferrocarriles y

consejero de la Compañía Arrendataria de Tabacos.

En su vida profesional, fué ingeniero y director en
otras empresas ferroviarias e hidráulicas, entre ellas
del ferrocarril Plasència a Astorga, Madrid a Cáce-
res y Portugal, canal de Isabel II, canales de Lorca

y otras de análoga consideración.
Con ser de gran relieve su personalidad dentro

del campo de la Ciencia, dentro del arte fué un inves-

tigador y un coleccionista infatigable -y de máxima

autoridad. Su actividad no tenía límites.
La historia del arte constituía una de sus favo-

ritas predilecciones. Sus colecciones de lozas de
Talavera y Alcora eran célebres y valiosísimas: todo
el arte antiguo en dibujos, encuademaciones artísti-

cas y cuadros españoles tenía representación en sus

afamadas colecciones, y aun tuvo un remanente para

poder donarlo al Museo de Madrid, siendo con su

donativo su verdadero fundador y, más tarde, pre-
sidente de la Comisión organizadora de la Exposi-
ción de Arte antiguo de Madrid.

Era académico de número de la de Bellas Artes
de San Fernando, correspondiente de la de San

Carlos, de Valencia; formaba parte de los Patronatos
del Museo del Prado, de la Biblioteca Nacional,
Museo de Artes Industriales, Museo Municipal de
Madrid y de la Junta directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte. R. 1. P.

Academia de Ciencias de Barcelona. — En la

Junta general ordinaria del mes de abril, el acadé-
mico numerario don José María Bartrina presentó
una memoria titulada «La Métrica de las figuras fie-

ticias en la Geometría pseudo-esférica», que se des-

envuelve en el campo de aquella Ciencia no euclídea,
y cuyo objeto es el estudio, en su aspecto cuantita-

tivo, de las figuras que poseen elementos ficticios, ya
ideales, en el sentido que les atribuye el profesor
Battaglini y ampliaron después otros matemáticos,

ya límites, originados por la consideración de los

puntos infinitamente remotos. El autor llega a la

conclusión de que la Trigonometría del triedro y

triángulo ordinarios, subsiste para todas las nume-

rosas variedades ficticias de estas figuras o de sus

opuestas: importante generalización, porque condu-

ce, a su vez, a la de otras leyes, mediante la aplica-
ción de los mismos principios, y posibilita la insti-

tución de una Analítica general, pseudo-esférica,
sin las continuas restricciones entorpecedoras de

los cálculos, que se presentan cuando sólo se atien-

de a los elementos reales. Termina la memoria con

algunas aplicaciones de la doctrina expuesta.
En la Junta general del mes de mayo, el académi-

CO numerario don Luis Masriera leyó su trabajo de

turno titulado «Aspecto científico de la producción
cinematográfica». Después de exponer el estado ac-

tual de la producción de películas en nuestro país,
pasó a ocuparse en las posibilidades de su reali-

zación, extendiéndose en consideraciones sobre la

concepción artística en el terreno cultural y en

la escuela.
Al hablar de la plástica cinematográfica, hizo

resaltar la importancia de las leyes de la perspecti-
va sobre la pantalla y expuso algunos juicios perso-

nales acerca de los efectos de luz y la manera de

aprovechar la natural, dadas las condiciones clima-

tológicas excepcionales de nuestro país, ocupándose
extensamente en los valores fotogénicos de los co-

lores.
Habló también de la caracterización, movimien-

to y agrupación de los personajes, estableciendo las

diferencias que separan al cinema del teatro, en este

aspecto. Y terminó en la cuestión de dónde habrían

de prepararse los nuevos directores cinematográfi-
eos, concluyendo que la tarea está reservada a las

escuelas de Bellas Artes convenientemente pre-

paradas.
El académico numerario don José Comas Solá

comunicó los resultados de las observaciones y cál-

culo referentes al cometa Carrasco, obtenidos por el

personal técnico de la Sección Astronómica del

Observatorio Fabra, y en los cuales han intervenido
los doctores Polit y Febrer y el disertante. Según
estos cálculos, y supuesta una órbita parabólica, el
cometa pasó por el peribelio el 3 de diciembre
de 1931, siendo esta distancia peribélica de 2'3788,
tomando por unidad la distancia media de la Tierra

al Sol, y la inclinación del plano de la órbita ba re-

sultado ser igual a 59° 40'.

El académico correspondiente y director del

Observatorio del Ebro, P. Luis Rodés, presentó una

nota sobre la reciente instalación de estrellas en la
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cúpula del Pabellón Landerer de dicho Obsérvate-

rio, en las dos formas: de aspecto aparente del cielo,
con inclusión de casi todas las estrellas visibles a

simple vista, y de reproducción estereoscópica, por
medio de lamparillas eléctricas, de los 69 soles ve-

cines al nuestro, dentro de una esfera de 200 billo-

nes de kilómetros de radio. El P. Rodés describió

el proceso científico seguido en la realización de

este trabajo y enumeró al final las características

de los sistemas más notables representados en él.

Fundación para el fomento de la investigación
científica. —Gracias a una donación particular enea-
minada a fomentar la investigación en la Matemáti-

ca y demás ciencias teóricas, la Sociedad Mate-

mática Española hace públicas, y ruega a todas las

revistas científicas que las divulguen, las condiciones
siguientes de esta fundación:

1.® Serán retribuidos los amores, de origen es-

pañol o hispanoamericano, de trabajos de investiga-
ción sobre Matemática, Física o Química, de carác-

ter teórico y no experimental, publicados, a partir
de 1932, en cualquiera de las revistas siguientes:

«Journal für reine und angewandte Mathematik».

«Mathematische Annalen». «Mathematische Zeit-

schrift». «Sitzungsberichte der preussischen Akade-

mié der Wissenschaften». «Annalen der Physik».
«Physikalische Zeitschrift». «Zeitschrift für Physik».
«Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mecha-

nik». «Comptes rendus de l'Académie des Sciences

de Paris». «Jourhal de Mathématiques pures et ap-

pliquées». «Rendiconti della R. Accademia dei Lin-

cei». «Annali di Matemática pura ed applicata».
«Rendiconti del Circolo matemático di Palermo».

«Quarterly Journal». «Proceedings of the London

Mathem. Soc.». «Acta Mathematica». «Annals of

Mathematics». «American Journal ofMathematics».
2.^ La retribución consistirá, en 100 pesetas por

la primera página impresa y 50 pesetas por cada una

de las siguientes o fracción de página, de toda mono-

grafía que cumpla las condiciones especificadas en

el párrafo anterior.

3.^ La clasificación de los trabajos y asignación
de la correspondiente retribución estará a cargo de

una comisión constituida por los señores don Este-

ban Terradas, don José M.^ Plans y don Julio Pala-

cios, catedráticos de la Universidad de Madrid.

Nueva línea del Metropolitano de Madrid.—La

Compañía del Metropolitano de Madrid ha solicita-

do del Ministerio de Obras Públicas la concesión de

una nueva línea Puerta del Sol-Plaza de Lavapiés-
Plaza de Embajadores, acompañando el correspon-
diente proyecto, que se confía será tramitado con

toda rapidez, a fin de que los trabajos puedan co-

menzar en el otoño próximo.
La nueva línea Sol-Embajadores se prolongará

en su día, tanto por su extremo norte, desde Sol

hacia el barrio de Pozas, como por su extremo sur,

desde Embajadores hacia la zona industrial de las

Delicias, constituyendo así una nueva gran línea que
cruzará Madrid en dirección norte-sur, a través de

las zonas más pobladas de los barrios bajos.
La línea que se proyecta partirá de la Puerta del

Sol y se dirigirá, casi en línea recta, hasta la plaza
de Lavapiés, con una pendiente muy suave. Para

esto, el tendido se hará a gran profundidad, que en

algunos sitios llega a ser de treinta metros, salvan-

do de este modo la barrera que supone la calle de

Atocha. De allí partirá, por la calle de Miguel Servet,
hasta la plaza de Embajadores. La línea, como ya
se ha indicado, podrá ser prolongada el día de ma-

ñaña: por el sur. hasta los barrios de Santa María

de la Cabeza y Delicias, y por el norte, hasta Pozas,
pasando por Preciados. Callao, tercer trozo de la

Gran Vía y plaza de España.
La estación de la Puerta del Sol queda orientada

en dirección norte - sur, o sea, paralela a la actual de

la línea Tetuán-Vallecas, y próximamente a la mis-

ma profundidad.
Los accesos serán los actuales y el trasbordo en-

tre las tres estaciones se verificará de un modo sen-

cilio, por medio de galerías muy amplias.
Tanto la estación de Lavapiés como la de Emba-

jadores quedarán situadas muy superficialmente. En
la última se dispondrá un acceso en el centro de la

plaza, y para el día de mañana se prevén otras sali-

das supletorias.
En el recorrido, que no llega a los dos mil me-

tros, se invertirán unos tres minutos. El importe de

las obras se aproximará a diez millones de pesetas.

El Dr. Antonio Gríera, pbro. «doctor honoris

causa» de la Universidad de Würzburg.— Con oca-

sión de celebrar la Universidad de Würzburg el

350 aniversario de su fundación, ha nombrado «doc-

tor honoris causa» al sabio sacerdote Rdo. Antonio

Griera, natural de Vich y residente en Barcelona.

El decano de la Facultad de Filosofía de la Uni-

versidad de Würzburg fundamenta la decisión en ser

el Rdo. Dr. Griera «conocedor e investigador emi-
nente de la lengua y de la cultura catalanas anti-

gua y moderna; creador del atlas lingüístico monu-

mental de Cataluña; fundador y director del Butlle-

tí de dialectología catalana; constante colaborador
del Institut d'Estudis Catalans; autor de notables

trabajos e investigaciones en el campo de la lingüís-
tica románica y amigo fiel de la ciencia alemana».

El doctor Griera, mediante difíciles oposiciones,
obtuvo una pensión de la Diputación de Barcelona

para estudiar Filología en el extranjero. Desde octu-

bre de 1908 hasta julio de 1910, estudió en la Univer-

sidad de Halle; desde octubre de 1910 a octubre de

1911 en la Universidad de Zürich, donde se doctoró.

Continuó luego sus estudios en París y en septiem-
bre de 1914 ingresó en el seminario lexicográfico del

Institut d'Estudis Catalans donde ha desplegado su

actividad con un pasmoso rendimiento de trabajo.
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Crónica general :

Unidades de longitud empleadas en las prime-
ras mediciones de la circunferencia terrestre.—

Los cosmógrafos griegos hicieron dos tentativas

para medir la circunferencia terrestre: Eratóstenes,
hacia los alrededores del año 226 antes de J. C.,. y

Posidonío, hacia los principios del siglo I a. de J. C.
Las cifras obtenidas fueron muy diferentes: 252000

estadios por Eratóstenes y 180000 por Posidonio.

La diferencia es bastante importante, para pregun-
tarse si se referían a la misma unidad de medida.

En la antigüedad, las medidas de longitud y de

peso variaban de un país a otro y de una a otra ciu-

dad^ Junto al estadio egipcio de 300 codos (157'50 m.),
se tenía el estadio ático de 185 m., el estadio olím-

pico de 192 m., etc. El problema estriba en averi-

guar si Posidonio empleó la misma unidad, el mis-

mo estadio que Eratóstenes. La solución es de gran
interés, porque condiciona él válor del conjunto de

las cifras de la Geografía matemática de Ptolomeo

que adoptó la medida y unidad de Posidonio.

Eratóstenes, comparando la altura del Sol solsti-
cial en Siena y en Alejandría, dedujo que se trataba

de un intervalo igual a los ^¡252 de círculo máximo

terrestre. Basándose en las mediciones de los geó-
metras agrimensores reales, evaluó la distancia en

línea recta entre Siena y Alejandría en 5000 estadios,
lo cual signficaba 252000 estadios para la circunfe-

rencia de la Tierra (Estrabón, I, 5, 7 y II, 5, 34; Vi-
truvio, I, 6; Macrobio, Somn. Scip., I, 20; Martianus
Capella, De nuptiis, VI, 1).

Puede tenerse por seguro que el estadio de Era-

tóstenes era el estadio egipcio de300codos (157'50m.).
Entre otras pruebas, tenemos el origen de su me-

dida tomada de documentos oficiales. Sus cifras

eran muy próximas a la realidad; lo mismo puede
decirse de las que dió para el intervalo de los para-
lelos de Alejandría y de Rodas: 3750 estadios, es

decir: 5°21', en lugar de 5°1,6'; el intervalo de los
meridianos desde la boca canópica del Nilo a las
columnas de Hércules (Gibraltar), 21500 estadios

(según Estrabón), en lugar de 20850.
La operación de Posidonio ba sido relatada por

Cleomedes (Meteora, I, 10). Observó la altura de la
estrella Canopus (a del Navio) que rozaba el bori-
zonte en Rodas y se elevaba en Alejandría a ^¡42 de
círculomáximo o, dicho en otros términos, 7® 30'. Es-
timó la distancia entre estas ciudades en 5000 esta-

dios y dedujo que, en consecuencia, el círculo máxi-

mo de la esfera terrestre era de 240000 estadios.
Su trabajo adolecía de dos graves errores que casi

se compensaban: exageración de cerca del 30 °lo en

la extensión del segmento celeste; y exageración del
24 ®/o en la distancia en línea recta entre las dos ciu-

dades. Este último error debió ser pronto notado:
la travesía de Rodas a Alejandría se efectuaba con

frecuencia y los navegantes expertos sabían que era

inferior a 4000 estadios. Eratóstenes lo bahía obser

vado, señalando exagerada la cifra de 5000 estadios.
Cleomedes hizo toda clase de reservas sobre este

particular, cosa que hace suponer que escribió vi-

viendo aún Posidonio, y poco después de su prime-
ra evaluación. «El círculo máximo—dice—es de
240000 estadios, si es que hay 5000 desde Rodas;
sino, en proporción de la distancia». Deja presentir
la corrección que hizo que Posidonio redujera su ci-

fra a 180000, cosa confirmada por Estrabón (II, 2, 2):
«si de las mediciones más recientes se acepta la que

supone a la Tierra más pequeña, tal como admite

Posidonio: 180000...»

Esta estimación representa 48 veces 3750 esta-

dios, es decir, la distancia admitida por Eratóstenes.

La reducción de la cifra de 240000 aceptada provi-
sionalmente, resulta automáticamente de la disminu-

ción de la distancia base. No hay motivo alguno para

suponer que hubiera cambio de unidad, puesto que
en último resultado la cifra aceptada como longitud
de la base fué la misma cifra de Eratóstenes, calcu-

lada en estadios egipcios y muy próxima a la verdad
matemática (3800 estadios). Ni en Estrabón ni en

Cleomedes hay una sola palabra que, al comparar
ambas evaluaciones, confirme la conjetura de un

cambio de unidad, de una diferencia entre el estadio
de Eratóstenes y el de Posidonio.

Añadamos, finalmente, què Ptolomeo, que siguió
a Posidonio adoptando su grado de 500 estadios, da
para la distancia fundamental de los mapas anti-

guos, que es el intervalo entre la boca occidental
del Nilo y las columnas de Hércules (Gibraltar), una
cifra muy próxima a la de Eratóstenes y que impli-
ca el empleo de la misma unidad de medida. Indica
un intervalo de 53 grados 30 minutos, que, medidos
sobre el grado medio entre España y Egipto, equiva-
lían a 21760 estadios: Eratóstenes decía 21500. Pto-

lomeo, que recalculó todas las posiciones interme-
dias, obtuvo una cifra ligeramente superior y eviden-
temente expresada en función de la misma unidad.

Puede, pues, afirmarse que Posidonio y Ptolomeo

emplearon la misma unidad que Eratóstenes, es

decir, el estadio egipcio que equivale a 157'50 metros.

El galio.-Aun cuando se ba comprobado la pre-
sencia del galio en gran variedad de minerales, la

proporción en que entra es tan reducida, incluso
en la blenda que es su principal manantial, y el

procedimiento para aislarlo es tan laborioso, que,
basta muy recientemente, sólo se ba podido obte-
ner en cantidades muy pequeñas. La «Cbemiker Zei-

tung» da cuenta de que las Vereinigte Chemische
Fabriken, de Leopoldscball, Stassfurt, que produ-
cen el elemento raro denominado reñía, han logra-
do, después de largos ensayos experimentales, aislar
el galio por un método que les permite producir el
metal a V20 de su anterior coste que, hace un año, se
elevaba a unos 175 marcos oro (unas 525 ptas.) el
gramo. Con esto, pues, parece que se va a abrir el
camino del desarrollo comercial a este notable metal.
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Variación diurna de los atmosféricos.—R. Bu-
reau, cuyos trabajos iniciados en 1930 son conocí-
dos de los lectores de Ibérica (vol. XXXVI, n.° 897,
pág. 215 y lug. cit.), ha presentado a la Academia de
Ciencias de París una nota en la que trata de discri-
minar la influencia de cada una de las causas pro-
ductoras, así como la de la propagación, en la varia-
ción media diurna de los parásitos atmosféricos.

máximo nocturno de las curvas medias parece de-
terminada por los fenómenos de propagación, so-
bre todo de septiembre a marzo, período durante el
cual dicha forma varía notablemente poco, de un

año a otro.

2. Atmosféricos de la tarde.—El máximo de la
tarde, en las curvas medias, es consecuencia de dos
máximos que se observan en las curvas individuales:

Agosto

DiciembreNoviembre

Febrero Marzo

ESCALAS RELATIVAS
Del 1.® de agosto de 1928 al 30 de junio de 1930. una división corresponde a 10 atmosf.por segDel 1.® de julio de 1930 al 30 de nov. de 1930 » » 20 » »
Del 1.® de dic. de 1930 al 30 de junio de 1931 » » 50 » »

Del 1.® de julio de 1931 al 31 de dic. de 1931 * i> nn" /u » »

Leyenda: 1928. 1929. 1939 ...1931

Basándose en las curvas trazadas por el registra-
dor que funciona en Saint Cyr, ha dibujado la figu-
ra adjunta que representa la variación diurna men-

sual del número de atmosféricos entre 1928 y 1931,
y es una ampliación de las curvas publicadas, hace
dos años, sobre 1929 y 6 meses de 1928 (ibérica,
vol. XXXIII, n.® 821, pág. 199).

He aquí el resumen de las conclusiones a que el
autor ha llegado:

1. Atmosféricos nocturnos.—El descenso de
su nivel medio entre los meses de septiembre.y mar-
zo (y a veces incluso hasta abril) parece debido, ante
todo, a una debilitación y a un alejamiento de las
causas productoras. Por el contrario, la forma del

a. Un máximo hacia las Ió'l, observado cotidia-
namente en la estación calurosa y que aparece tam-

bién en las otras épocas, si el receptor es suficiente-
mente sensible. Este máximo ha desaparecido ya a

la puesta del sol; su amplitud parece depender de la
intensidad y de la distancia de las fuentes produc
toras; su forma parece debida a una acción combi-
nada de fuentes siempre lejanas (probablemente,
tropicales) y de la propagación.

b. Un máximo accidental hacia las 16^, siem-
pre muy elevado, con descenso progresivo hacia la
media noche. No es observado más que en los días
de tormenta. Su amplitud y su forma son resulta-
do de fuentes relativamente próximas. Es debido
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a los atmosféricos estancados, tan molestos para la

radiocomunicación.
3. Frentes fríos emigradores.—Su acción de-

pende de su distancia. Los atmosféricos radiados

por los frentes próximos (caso en que los manan-

tiales actúan solos) no se revelan muchas veces más

que por escasa variación diurna (sobre todo, para los
frentes de movimiento rápido) y no tienen más que

una acción atenuada sobre las curvas medias. Los

frentes lejanos desempeñan el papel de una emiso-

ra que trabaja al servicio de los estudios sobre pro-

pagación. Su situación no parece tener gran in-

fluencia en las curvas medias, aun cuando la tenga
verdaderamente muy considerable sobre algunas
curvas individuales.

4. Evaluación de la actividad de los manan-

tiales próximos.—La altura de las curvas, en las bo-

ras en que la propagación es desfavorable para las

fuentes lejanas, proporciona una primera aproxima-
ción de esta actividad; el nivel del mínimo que sigue
a la salida del Sol da, pues, una evaluación de la

actividad media de los atmosféricos emigradores
(debidos a los frentes fríos); el del mínimo que acom-

paña la puesta del Sol da el valor de la actividad me-

dia de los atmosféricos estancados (o sea de los

debidos a sistemas tormentosos casi estacionarios).
Recuérdense los diagramas tipos que fueron repro-

dúcidos en Ibérica , vol. XXXI. n.° 777, página 295.

Posibilidad de que existan «neutrones».—

Mr. J. Cbadwick, del «Cavendisb Laboratory» (Cam-
bridge), en una nota publicada recientemente en

«Nature», expone algunos fenómenos, cuya explica-
ción ofrece seria dificultad dentro de la hipótesis
cuántica ordinaria, si la energía y la cantidad de

movimiento deben conservarse en todos los cbo-

ques que se producen.
Se trata de las radiaciones muy penetrantes que

emite el berilio, cuando es bombardeado por las par-
tículas a del polonio. Recientemente, Mme. Curie-

Joliot y M. Joliot, midiendo la ionización producida
por esta radiación del berilio en una cámara provis-
ta de una ventanilla de poco espesor, encontraron

que la ionización aumenta, cuando se disponen fren-
te a la ventana materias que contengan hidrógeno.
Este efecto parece ser debido a la emisión de proto-
nes con velocidades que llegan casi a 3 X 10® cm-

(30000 km.) por segundo ( Ibérica , vol. XXXVI, nú-
mero 905, página. 343). Suponían dichos autores,

que la trasferencia de energía al protón se realiza

por un proceso similar al del efecto Compton y es-

timaban que la radiación del berilio tenía una ener-

gía cuántica de 50 X 10® electrón-volts.
Sin embargo, Mr. Cbadwick ba realizado sobre

el particular algunos nuevos experimentos, emplean-
do el contador de válvula (véase Ibérica , n.° 910, pá-
gina 28). Este contador consta de una pequeña cá-

mara de ionización conectada a un amplificador;
cuando entra en ella un protón o una partícula a, la

brusca producción de iones se revela por la desvia-

ción de un oscilógrafo. Se comprueba así una dis-

conformidad entre el número de iones producido
y el número que indica el cálculo, así como entre

las trayectorias en el aire a presión y temperatura
normales.

Las dificultades desaparecen con sólo suponer

que la radiación está formada por partículas de

masa 1 y carga O ó «neutrones», cuya existencia en

el núcleo ya fué defendida hace algunos años por

E. Rutherford ( Ibérica , vol. XXII, n.° 551, pág. 280).
La captura de la partícula a por el núcleo de Be®

puede suponerse que da por resultado la formación

de un núcleo de y el lanzamiento del neutrón.

Efectivamente, calculando las cantidades de energía
de este proceso y sus relaciones, se deduce que la

velocidad del neutrón emitido sería precisamente de

unos 3 X 1^0® cm./seg.
Los resultados comprobados están de acuerdo

con las cifras calculadas, cosa que no ocurre, de

admitirse que la radiación estuviese formada por

quanta, salvo que en algún punto fallase la aplica-
bilidad de los principios de conservación de la ener-

gía y de la cantidad de movimiento.

Nuevo alejamiento del límite inferior de tem-

peratura.—En 1929, W. H. Keesom, de la Academia

Nuovi Lincei del Vaticano, describió el modo de

instalar los aparatos adecuados para mantener tem-

peraturas más bajas de 1° K (absoluto), de suerte que

pudo hacer medidas a dicha temperatura (véase Ibé-

rica, vol. XXXVI, n.° 895, pág. 191 y lugares allí

citados).
Más recientemente, se han hecho mediciones con

termómetro de helio, para fijar la curva de las ten-

siones del vapor de helio basta a 0°90 K; y hace

poco, el mismoW. H. Keesom, tomando las precau-
clones convenientes, ba rebajado en más de una dé-

cima de grado el límite inferior de las temperaturas
obtenidas. Éste había sido fijado en 1921 por Ka-

merling Onnes en 0°82 K. Keesom ba obtenido la

temperatura de 0®71 K en un volumen de 5 cm.®

Para lograr esto, aspiraba los vapores que des-

pedía el helio líquido al evaporarse. El helio estaba

depositado en un pequeño vaso Dewar, sumergido
casi por completo en helio líquido. La bomba aspi-
rante era capaz de desalojar 675 litros de helio por

segundo, a la presión de una miera de mercurio

(véase ibérica, vol. XXXV, n.° 862, pág. 54). La

presión del helio líquido, que se agitaba continua-

mente, fué medida por medio de un manómetro de

hilo calentado ( Ibérica , vol. XXVII, n.®661, pág. 41).
La presión más baja que se obtuvo fué de tres mi-

eras de mercurio.

Por extrapolación en la fórmula que da la ten-

sión del vapor en función de la temperatura, se

halla que a ésta le corresponde el valor 0°707 K. En

números redondos, se puede fijar en 0°71 absolu-

tos la temperatura más baja obtenida basta ahora.
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Las cifras del tonelaje lanzado durante el año 1931

Indican, según se demostró en el artículo anterior,
una disminución de 1272357 toneladas de registro
total con respecto
a 1930. Los buques
echados a la mar, en

el curso del finido

año, que llevarán

motores de combus-

tión interna suman

920495 ton. brutas

(en 1930 ascendieron

hasta 1582994) y ex-

ceden en 237000 el

tonelaje mundial de

los vapores nuevos

(el exceso en 1930

fué de 330000 tone-

ladas brutas, y en

1929 sólo fué el 84'4

por ciento del tone-

laje de los buques a

vapor). La construe-

ción de motonaves

sigue teniendo una

enorme preponde-
rancia en Holanda,
Dinamarca, Suecia y
Alemania. La mun-

dial aceptación que
ha logrado el motor

de combustión inter-

na para la propul-
sión de los buques,
se fundamenta
— aunque, de ordi-

nario, se silencie —

,

no tan sólo en razo-

nes de índole mate-

rial o técnica (con-
sáltense los artícu-

los publicados en

Ibérica , vol. XXVII,
números 671 y 673),
sino en la posibilidad que ofrece de reducir el

personal de máquinas y suprimir el de calde-
ras. El temor al elemento personal, y el deseo

de sustituir al hombre (ahora con tanta frecuencia

rebelde, exigente y tornadizo) por la máquina, que

siempre obedece y se domina: he aquí una causa

que contribuye poderosamente al triunfo del Diesel.

¡Afrentoso anhelo, si bien se considera, para la en-

i. Corte trasversal de las bodegas de un vapor de torre (turret deck steamer)
especial para cargar granos y minerales. En ellos se logró una capacidad de

carga (peso muerto) que equivalia a 3'1 veces el tonelaje de registro neto. (Véase
el grabado IV de la portada). 11. Sección trasversaljdel barco-tanque inglés
«Paul Paix> (grabado V de la portada), primer buque construido según el

sistema Isherwood o de refuerzo longitudinal

(*) Continuación del articulo publicado en el n." 930, pág. 344.

vanecida sociedad moderna, y motivo de agravación
del pavoroso problema del paro forzoso, que tam-

bién existe en la mar y en gran cuantía! (1).
Del tonelaje total

de vapores lanzados
a la mar en elMundo,
en el decurso del finí-

do año, que es de
683 000 ton., unas

538000 corresponden
a vapores que en los
hornos de sus cal-
deras quemarán
combustible líquido;
de manera que la

producción mundial
de barcos nuevos

que consumirán car-

bón no llega al diez

por ciento. ^

De los 596 bu-

ques botados en

1931, 14 son de más

de 15000 ton. br., 12

oscilan entre 10000 y

15000, 89 entre 6000

y 10000. y 24 entre

4000 y 6000. Entre

los barcos nuevos, se

cuentan (excluyendo
los de menos de

1000 ton.) 85 buques-
tanques, que suma-

ron 642507 ton. br.,

para el trasporte de

petróleo suelto o a

granel (2); 73 (con
553136 ton. br.) eran
motonaves, y 12 va-

pores (con 89371 to-

neladas brutas). Por
otra parte, 32 de es-

tos barcos (con
unas 260000 ton. br.)

fueron construidos según el sistema Isherwood de

refuerzo o armazón longitudinal (3). Las cifras con-

cernientes a la construcción mundial de petroleros,
de 1000 ton. de total arqueo en adelante, durante

los cuatro años anteriores, señalan algunas oscila-

ciones un tanto considerables: pues en 1927 se cons-

truyeron 99 que reunían 542437 ton. br.; en 1928, el

mismo número, pero con 646851; en 1929, 49 con

324870, y en 1930, 119 con 889865.
Patente está la importancia que tiene en la actua-
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lídad la flota de grandes tankers, ya que, tomando

en cuenta los de 1000 ton. o más, representa por sí

sola algo más del doce por ciento de la flota mer-

cante mundial.
Antes de que terminara el año 1931, existían 987

buques-tanques a vapor, que sumaban 5535920 to-

neladas brutas, y 452 a motores con 3013907, o

sea un total de 1439 buques y 8549827 ton. br.

Por amor a la justicia y por patriotismo, hay que
llamar aquí la

atención del bené-
volo lector acerca

del rápido crédito

que han conquis-
tado los astille-

ros españoles en

punto a la cons-

trucción de barcos

petroleros. Inge-
nieros de tan altos

prestigios como sir

Joseph W. Isher-

wood, han dedica-
do los más altos

elogios a los que
desde antiguo po-
see en Bilbao la

Compañía Euskal-

duna; la cual, en
^

brevísimo plazo,
construyó el «Carn-

poamor», magnífi-
CO motobuque de

7873 ton. br. (4),
entregándolo en

febrero del año úl-
timo a la Compa-
ñía Arrendataria
del Monopolio de
Petróleos. Han se-

guido a éste el

«Campomanes» y
el «Campas», y en

las gradas de la
Unión Naval de Levante (Valencia) está el «Carn-
puzano», todos estos buques para CAMPSA (5).

Con respecto a estos barcos, destinados al tras-
porte de aceites o esencias minerales en grandes tan-
ques o cisternas, queremos hacer resaltar la corta
vida que suelen tener. No se trata precisamente, en
estas últimas décadas, de las fugas o pérdidas de los

líquidos almacenados en los depósitos por defectos
de la estanqueidad de los mismos, ya que se pone
un especial cuidado en el remachado y calafateo o

en las soldaduras de las uniones de las planchas;
sino en el efecto corrosivo de aquellos líquidos.
Hay que distinguir, sin embargo, entre los buques-
tanques que se dedican al trasporte de petróleo
crudo o aceites pesados o lubrificantés, y los que

Círujfa mayor del buque
I. Vista de la parte de proa de la cubierta del petrolero «Saranac», que muestra el
corte o seccionamiento que se efectúa en el mismo para su reconstrucción. II. La
nueva y extensa sección central del casco del «Saranac» después de su lanzamiento;
la cual ha de unirse luego, en el dique seco, a las antiguas secciones de proa y popa

cargan gasolina o bencina. La vida de los primeros
puede, en algunos casos, llegar a ser casi tan larga
como la de un barco de carga ordinario; pero la de
los últimos es sumamente breve, pues muchas veces,
antes de los doce años, está al final de su vida la

parte central del buque, que es donde se concentran
en los modernos petroleros todos los tanques para
los aceites o esencias minerales. En cambio, la parte
de popa del casco (que es donde se coloca la máqui-

na propulsora así

como las calderas,
si se trata de un

vapor, o bien la

complicada maqui-
naria auxiliar, si es
una motonave) y
la extremidad de

proa (que contiene
valiosas bombas)
bien pueden alean-

zar doble vida que
la sección central

o de los tanques.
En considera-

ción a lo que deci-

mos, fué porque la

Anglo - American
Oil Co., Ltd., de

Londres, resolvió a

principios de 1930,

que a uno de sus

dos mayores bar-

eos, el «Cadillac»
(12076 ton. br.),
se le practicase una

operación de ciru-

giamayory asom-
brosa, por los mis-
mos señores que
hacía escasamente

trece años lo ha-

bían construido, la
firma Palmers

Shipbuilding
Iron Co., Ltd., de Newcastle. El notable barco

petrolero remontó el Tyne, y en Hebburn entró
en el dique seco, donde fué cortado en tres tro-

zos; sacándose luego la porción central, que era

la más extensa, pues tiene alrededor de cien m.,

e introduciéndose en seguida la nueva sección, que
había sido previamente construida y era exactamen-
te igual, con un peso de unas 4000 ton. Tan impor-
tante y complicada operación (6), realizóse con gran
celeridad (el buque sólo estuvo siete semanas fuera

de servicio) y con pleno éxito; puesto que, al

cumplirse el año de su rejuvenecimiento, había
trasportado cerca de 32 millones y medio de galones
(1 galón = 4'543 litros) de productos de las refinerías

inglesas Pratts. En vista de tan excelentes resulta-
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dos y de que el coste de ia operación vino a ser la

mitad del coste total del barco, la. Anélo - American

decidió que al «Saranac», buque hermano del ante-

rior (7), se le hiciese idéntica reforma, y así fondeó

en el Tyne el 17 de enero del año próximo pasado y
entró en el gran dique seco de 700 pies (213 m.) que
en Hebburn tiene la Palmers Shipbuilding Iron

Co. Él día 3 de febrero, se efectuó el primer lanza-
miento del año en los astilleros que allí posee la an-

tedicha firma, si bien no fué un buque completo el

que se echó al agua, sino la sección central o de los

tanques del «Saranac», que iba a reconstruirse, y que
con tal rapidez se efectuó también, que el día 23 de

marzo hacía ya sus pruebas el rejuvenecido petrole-
ro, a lo largo de la embocadura del Tyne. La ope-
ración se ha repetido ya en algún otro barco.

Se ha registrado, durante el finido año, un nuevo

incremento en punto a la aceptación de la forma del

casco ideada por el ingeniero alemán Maier, cuyos

primeros trabajos datan de hace unos veinte años;
si bien las aplicaciones prácticas de importancia
cuentan tan sólo unos cinco años y fueron la conse-

cuencia lógica de experimentos hechos en el tanque
de Hamburgo en 1926 (8). A mediados de 1930, se

calculaba que había en servicio 21 buques cons-

truídos según la forma Maier, cuyo desplazamiento
oscilaba entre 720 y 19300 ton. y la fuerza de sus

máquinas entre 650 y 6500 caballos. Ya en el núme-

ro de la revista alemana «V. D. I.», correspondiente
al mes de enero de 1930, publicó Bruhl un intere-
sante artículo sobre la nueva carena, con copiosos
datos suministrados por la experiencia, con toda

clase de tiempos, durante largos viajes efectuados

con buque de tipo Maier. Claro es que las discu-

siones sobre él prosiguen todavía; mas es lo cierto

que va abriéndose camino, y los holandeses lo han

aceptado para barcos de gran compromiso, cual es
el «Colombia», que ya fué lanzado al agua el 24 de

mayo de 1930 desde los astilleros de P. Smit (Ju-
nior), en Rotterdam, para la Koninklijke Neder-

landsche Stoomboot Mij., de Amsterdam: un mo-

tobuque que quedó listo en octubre del mismo año

y que tiene 139'90 X 18'74 X 12'04 m., unas 15000 ton.

de desplazamiento y 10782 de total arqueo, con

ocho cubiertas y alojamientos bien confortables

para 300 pasajeros. La economía que se obtiene

en la propulsión con buques construidos según
las ideas de Maier oscila entre 9 y cerca del

20 ®/o, según los casos. La siguiente tabla mués-

tra la fuerza, en c. v. e., que requieren para distintas

velocidades dos barcos pesqueros de unas 700 ton.

de desplazamiento, construidos el uno según la

forma corriente y el otro según la forma Maier:

Velocidad en nudos o

millas por hora 6 7 8 9 10 11
Potencia en caballos efectivos

Buque de forma normal. 40 60 85 126 193 307

Buque de forma Maier . 36 55 76 110 158 270

°lo de reducción 10 9 10 13 18 12

El comportamiento de los barcos construidos

según las ideas de Maier es muy elogiado, lo mismo

con mares gruesas y agitadas que con mar llana;
pues se aminora mucho el cabeceo, y esto asegura
una ventajosa uniformidad en la inmersión de las

hélices ( Ibérica , vol. XXXV, n.° 871, pág. 197).
La construcción naval ofrece hoy en día pocas

notas espectaculares o de gran empuje, y preciso fué

que trascurrieran dos lustros desde la terminación de

la Guerra mundial, para que se reanudaran aquellos
pugilatos de dimensiones y de velocidades entre los

grandes buques destinados a cruzar el Atlántico y

el Pacífico. Los enormes esfuerzos hechos por Ale-

mania y por Italia es poco probable que resulten

remunerados, y las estupendas iniciativas de Ingla-
terra y de Francia, con sus leviatanes de mil pies
ingleses de eslora y más de setenta mil toneladas, no

sabemos todavía si llegarán a buen fin. Las noveda-

des que presenta la Marina de la postguerra bien

puede decirse que tienen su origen en la misma pa-

rálisis de los negocios marítimos, en la crisis de la

navegación, en las dificultades que por doquier acó-
san al naviero, y por esto se orientan, en general, a

lograr economías en el coste de los barcos, en el

consumo de sus máquinas y en la tripulación que

precisan, así como en buscar un aumento de la ve-

locidad, para obtener de esta manera un mejor ren-

dimiento de las naves.

La lucha rudísima que se ha entablado, desde

hace años, entre la máquina de vapor alternativa o

la turbina y el motor de combustión interna, nos

trae a diario novedades y mejoras insospechadas.
La propulsión por medio del vapor defiende su pues-

to con gran valentía, y hombres tan experimentados
como el anciano sir John Biles (n. en Portsmouth el

6 de enero de 1854), profesor de Arquitectura naval

en la Universidad de Glasgow desde 1891 hasta 1921,
miembro de un sinnúmero de comisiones del Almi-

rantazgo británico, a partir de 1877, y del Board of
Trade así como del Gobierno de la India, director
de los astilleros de Clydebank desde 1881 a 1890, y
socio de muchísimas corporaciones sabias de di-

versas naciones, contribuyen a ello con sus es-

tudios teóricos y sus experiencias. La utilización

de altas presiones y temperaturas del vapor, y

de las turbinas de engranaje; ciertas combinació-

nes tan ingeniosas como la de BauerWach y

la aplicada en el vapor «City of Barcelona»,
de las Ellerman Lines (Ibérica , vol. XXXV, n.° 881,

pág. 358): el empleo del petróleo como combustible

en los hornos de las calderas, etc., han conducido a

resultados sorprendentes. Un caso bien caracterís-

tico lo tenemos en el mayor barco que ha entrado

en servicio durante el finido año (como en el siguien-
te artículo se verá), el «Empress of Britain», perte-
neciente a la poderosa Compañía Canadian Pad-

fie. Esta acreditada y compleja empresa de grandes
trasportes terrestres y marítimos ha gastado sumas

enormes para mejorar su flota después de la guerra
grande, adquiriendo excelentes trasatlánticos ale-
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manes, que luego mejoró (9), y encargando a ios

astilleros ingleses nuevos barcos en los que la eco-

nomía del consumo de combustible se ha celado
con extraordinario cuidado; procurando, a su vez,

hermanarla con aceptables y hasta notables veloci-

dades. En la ímproba tarea de reducir el gasto de

combustible, ha trabajado con gran éxito el señor

Juan Johnson, M. I. N. A., que es el joven inspector-
maquinista de la
Canadian Pacific
Steamships, Li-

mited; quien ha

inventado, al mis-

mo tiempo, una

caldera acuotubu-
lar que está siendo

muy celebrada.
Frutos sazona-

dos de esta pru-
dente política de

mejora incesante

fueron los vapores-
mixtos de tres hé-
lices «Melita» y
«Minnedosa», de

15180 ton. br. (10);
los cuatro trasat-

lánticos de la cía-
se Duchess, de
20000 ton. br. (11),
para la línea de la
Gran Bretaña al

Canadá, y notabi-
lísimos por su es-

caso consumo; si

bien resultó toda-
vía más notable el

magnífico vapor

traspacífico «Em-

press of Japan», de
26032 ton. br. (12),
que entró en ser-

vicio en el mes de

mayo de 1930 y el cual estableció un verdadero re-

cord sobre el Grande Océano, al ir desde Yokohama
a Vancouver en 7 días y 20 horas, con una marcha
media de 22 ^¡4 nudos, y superando a todos los pre-
dichos barcos en mayo del año pasado y durante su

viaje inaugural desde Southampton a Quebec—que

emprendió el día 27—el «Empress of Britain», el
cual resultó ser el barco de menor consumo que se

conoce (13). Pues bien; en las pruebas de doce horas

que estos buques realizaron, el consumo de petróleo
para todos los servicios de a bordo fué de 0785 li-
bras inglesas por caballo sobre el eje en el «Melita»;
de 0'625 libras en los de la clase Duchess; de 0'603 en

el «Empress of Japan», y de 0'570 libras en el «Em-

press of Britain».
El uso del petróleo como combustible en los

La moderna caldera acuotubular inventada por Juan Johnson, ingeniero
inspector de máquinas de la Canadian Pacific Steamships

hornos de las calderas marinas ha aportado nuevas

defensas para la máquina y la turbina a vapor, y no

estará de más hacer resaltar que el número de vapo-
res que utilizaban el combustible líquido, al prome-
diar el año 1931, era de 3914, los cuales sumaban
20002307 toneladas de registro bruto.

Durante el año último, se ha extendido mucho el

empleo de la electricidad como fuerza propulsora,
así como para el

funcionamiento de
los múltiples apa-
ratos instalados en

la cámara de má-

quinas y en cubier-
ta. Como veremos

luego, para varios

de los más nota-

bles barcos se

adoptó la propul-
sión turboeléctri-

ca, con resultados

satisfactorios, aun-

que apreciados de

muy distinta ma-

ñera por los técni-

eos (14). También
se construyeron al-

gunos buques en

los que la fuerza

motriz está genera-
da por maquinaria
Diesel- eléctrica.
Entre ellos se cuen-

tan cinco buques
cuya construcción

fué vigilada por el

Lloyd's Register,
siendo, sin duda,
los más notables

los petroleros «Per-
-mian», de 8955 to-

neladas brutas, y
« W i n k 1 e r »

, de

6927, que, por encargo de la Atlantic Oil Shipping
Co., construyó en Greenock la Scott's Shipbuil-
ding <Sc Engineering Co. El primer barco-tanque
con este sistema de propulsión, salido de los astille-

ros británicos, fué el «Brunwick», que en 1929 había

construido la predicha firma para los mismos arma-

dores. La maquinaria propulsora de estos buques
la constituyen cuatro motores Diesel, que ponen en

funcionamiento sendos generadores eléctricos prin-
cipales; los cuales suministran la corriente necesaria

a un motor propulsor principal de doble unidad.
Las ya numerosas experiencias verificadas con

buques dotados de propulsión eléctrica, parece que
han descubierto nuevas facilidades para la marcha

económica de los barcos, y la posibilidad de una

amplia escala de velocidades; ventaja esta última
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que es, sin duda, la más positiva que ofrece el nue-

YO sistema; pero a la que no puede otorgarse un alto

valor, sino para contado número de buques. El mis-
mo principio de la subdivisión de la potencia de

conjunto, de la maquinaria propulsora de los bar-

eos, la puso en práctica la Armada alemana en cinco

de sus seis modernísimos cruceros-exploradores, a
partirMel «Konigsberg» (6000 ton. de desplazamien-
to), y, sobre todo,
en el «Leipzig» y en

el que le ha segui-
do. Los dos últi-

mos disponen de

tres hélices, estan-
do las laterales o

volantes movidas

por turbinas engra-
nadas que desarro-

lian sobre cada eje
30000 caballos, y la

central por un gru-
po de cuatro moto-

res de combustión

interna, con tras-

misión hidráulica

Vulcan y potencia
total de 12000 ca-

ballos. Estos cua-

tro motores pue-
den acoplarse uno

por uno para accio-

nar la hélice cen-

tral; lo que permi-
te regular minucio-
sámente la mar-

cha del barco.

En la propul-
sión naval, la com-

petencia entre el

uso del vapor—ora
sea en máquinas

. de cilindros , ora

en turbinas—y el
motor de combustión interna es rudísima, según
antes se indicó. Al promediar el año pasado, los
buques que utilizaban el vapor como fuerza mo-

triz eran todavía (sin contar aquéllos que lo te-

nían como elemento auxiliar) 25766, los cuales

sumaban 59259860 ton. br. (15), según el Lloyd's
Register Book; pero las motonaves llegaban ya a

2829, reuniendo 9158424 ton. br. (16). 223 buques,
con un total de 1212525 toneladas, de entre los 557

que sumaban 1758610 ton., construidos durante

el año que terminó el 30 de junio de 1931, para
ser clasificados por la Sociedad Lloyd's Register of
Shipping, la cual, según se indicó en el anterior

artículo, es la primera entidad clasificadora del

Mundo por su prestigio y por reunir casi la mitad

de la Marina mercante universal (17), fueron provis-

Vista de frente de la misma caldera, sin la envolvente, y que muestra muy bien la
disposición de los tubos y de los colectores, donde se calienta y vaporiza el agua

tos de motores de combustión interna, usándose en

casi todos el aceite pesado como combustible. Aque-
Ha primera cifra representa el 69 °/o del tonelaje
total correspondiente a las clasificaciones hechas en

el precitado año, o sea un aumento de casi un

50 °/o sobre el tonelaje correspondiente a buques de
motor clasificados durante el ejercicio anterior, y
que entonces marcó un verdadero record.

Los motores de

aceite. Diesel o

semi -Diesel, afi-
nan cada día más y
más sus caracterís-

ticas peculiares, a

la manera que lo
hacen las instala-
clones a vapor, y
así es como se ape-
la en aquéllos al

empleo de presio-
nes indicadas más

altas, obtenidas

mediante la sobre-

carga en los Die-

sel del tipo de cua-

tro tiempos y ac-

ción sencilla: con

la extensión del uso

de motores de acei-

te de doble efecto,

tanto de cuatro

como de dos tiem-

pos, y con el au-

mento del número

de revoluciones.
Por último, di-

remos que —ante la

competencia de los

aceites minerales

y la menor salida

que, por ella y por el

desarrollo crecien-

te que las aplicado-
nes de la electricidad alcanzan en tierra y hasta en la

mar, tiene el carbón; ese antiguo y providencial pan
negro—se pensó, hace algún tiempo, en el uso del

carbón pulverizado; procedimiento que hace ya cinco

o seis años superó su fase inicial. El problema del

carbón sigue siendo muy vital para la Gran Bretaña,

y por esto el desarrollo del nuevo método se siguió
allí con interés, aunque tal vez la superaron en este

punto los Estados Unidos de N. A. y, aquí en Euro-

pa, Alemania, a las que también ofrece el nuevo

método una atrayente perspectiva.
Sin embargo, creemos que el primer vapor pro-

yectado y construido en Europa para quemar carbón

pulverizado en los hornos de sus calderas fué el in-

glés «Berwindlea» de 5276 ton. br., que fué lanzado

al agua en mayo de 1929 y que terminó sus pruebas
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en agosto, el cual fué construido a orillas del Clyde
por la Blythswood Shipbuilding Co. Ltd., por en-

cargo de la Berwindmoor Steamship Co., de Li-

verpool, en estrecha relación con la Berwind White
Coal Mining Co., de New York (18). El grabado I

de la portada muestra el vapor de carga «Stassfurt»

(7395 ton. br.), de la Compañia Hamburguesa-
Americana, el cual fué construido en 1930 por los
astilleros Bremer Vulkan, de Vegesack (19), y que
es uno de los ocho magníficos cargo-liners de la

fíAPA G entre los que se distribuyeron las turbi-
nas engranadas ,y las calderas procedentes de los
cuatro populares trasatlánticos de la misma empre-
sa del tipo «Albert Ballin» (de 20742 a 21867 ton.br.,

y construidos desde 1923 basta 1927), cuando en

1929 y 1930 se dotó a los últimos con calderas y gru-
pos de turbinas más potentes. En el «Stassfurt» y
el «Bitterfeld», que prestan servicio desde Europa a

Australia, se adoptó el carbón pulverizado como

combustible, según el sistema de los señores Clarke,
Chapman & Co. («The Shipbuilder», n.° de febrero
de 1931, pág. 125). En la actualidad, hay en la Mari-

na mercante inglesa más de un centenar de vapores

que queman el carbón pulverizado, y en mayor nú-

mero en las flotas de los demás paises de Europa y
en la de los Estados Unidos de N. A.

No obstante las grandes dificultades que presen-
ta el empleo del carbón pulverizado en los motores

de combustión interna, para sustituir a los aceites

pesados, no ha dejado de ensayarse, sobre todo, en

Alemania (20).
Después de cuanto se ha insinuado acerca de esa

lucha tenaz que se entabló hace ya largos lustros
entre los diversos medios mecánicos de propulsión
de los buques, con toda lealtad hemos de hacer
constar que la conferencia que el señor Sterry B.
Freeman dió el día ocho de enero de este año en la
Institution ofMechanical Engineers acerca de «Los
diferentes tipos de maquinaria propulsora para uso

de la Marina mercante», contiene puntos de vista

muy luminosos y doctrina que parece muy acepta-
ble y prudente. Para resumir, diremos que estudió
en su erudita disertación los tres sistemas básicos,
a saber: la máquina a vapor alternativa o de pistón,
la turbina a vapor y el motor de combustión inter-

na, y, en seguida, todas las muy variadas combina-
ciones a que dan pie aquéllos: la asociación de las

máquinas de cilindros con las turbinas a vapor; la de

unas u otras con los motores de combustión interna
o bien con la propulsión eléctrica, y la de los Diesel
con la electricidad. Después de tan minuciosa ex-

posición, afirmó con toda claridad que la antigua
máquina a vapor alternativa o de cilindros, lejos de

agonizar, como algunos enfáticamente proclaman,
está en vías de incesante mejora y de grandes posi-
bilidades; y, en prueba de ello, manifestó que, durante
el año 1931, de las consultas que se hicieron a los
constructores navales de la Gran Bretaña e Irlanda,
el 52 °/o se referían a buques movidos por máquinas

a vapor alternativas, el 31'5 ®/o a motonaves, el
13 °/o a barcos propulsados por turbinas y el 3'5 °/o a

vapores con sistemas combinados. Recordó luego
que una instalación de máquinas a vapor alternati-

vas es la que exige un capital inicial menor, o sea un

desembolso inmediato más exiguo, y que los últi-

mos adelantos conseguidos las han conducido a la

posesión de un alto grado de eficiencia, como se de-

mostró en el precitado vapor inglés «City of Barce-

lona», en el que se comprobó un consumo de una

libra inglesa de carbón por caballo-hora sobre el eje
y para todos los servicios de a bordo, y este resul-

tado se logró, no obstante usarse una presión inicial

relativamente moderada (265 libras por pulgada cua-

drada). Con mayores presiones y con un fuerte

recalentamiento del vapor, pudiera obtenerse una

economía aun más considerable.

Para el desarrollo de grandes potencias en los

buques, reconoció el señor Freeman la superioridad
de la turbina sobre la máquina de cilindros y, con

respecto a la propulsión turbo-eléctrica, dijo que,
a su juicio, debía ser considerada, en general, como
un lujo; que su adopción sólo pueden justificarla
circunstancias especiales y la principal de todas es

la de que se trate de buques que necesitan navegar,
según las ocasiones, a muy diversas velocidades:
cual ocurre hoy en día con barcos de líneas regula-
res que, con gran frecuencia, son escogidos para
efectuar largos viajes de turismo. Advirtió, antes de

terminar, que hay casos en los que se pondera con

exceso el valor de algunos consumos mínimos y

que, al considerarlos y valorizarlos, hay que tener

también en cuenta el coste abrumador de ciertas

instalaciones, merced a las cuales se consiguen, lo

mismo que su duración probable.
Finalmente, se han estudiado y construido du-

rante el año pasado, varios tipos de buques para
cometidos especiales, y así se han aceptado proposi-
ciones para el trasporte de asfalto en tanques cons-

truídos con independencia de la estructura del bar-

CO, y en los que el asfalto se mantiene en estado

líquido, merced a la acción de temperaturas elevadas

(unos 150° C.).
En el mes de marzo del año pasado, quedó listo el

buque-motor holandés «Agnita», de 3561 ton. br. y
1977 netas, el cual, a la vez que dispone de varios

depósitos o cisternas de tipo corriente para acei-

tes minerales, va provisto de unos tanques deforma

elíptica para el trasporte de ácido sulfúrico. La car-

ga y descarga de dicho ácido se hace con indeperr-
dencia del sistema de bombas de la nave (21),

El año pasado, comenzóse a construir el barco

rompehielos «Ymer», de 4300 toneladas de despla-
zamiento y propulsión Diesel-eléctrica (22), por

encargo del Gobierno de Suecia, y se concluyeron
también notables buques de buen porte y muy esca-

so calado para el servicio en ríos y lagos.
En no escasa parte, según se insinuó más arriba,

es ante los apremios económicos por lo que no se
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omite ahora esfuerzo alguno, a fín de lograr que la
construcción de los barcos resulte lo más sencilla y

rápida posible, dentro siempre de las normas inelu-
dibles de seguridad, y así se examinan y se prueban
sin cesar nuevas formas y estructuras de la carena,

por ejemplo, y se ecba mano con frecuencia de la
soldadura eléctrica en vez del remachado, aceptán-
dose ya sin dificultad alguna para ciertas partes de
los barcos. Los problemas del propulsor (número,
diámetro y forma de las palas de las hélices, cavita-
ción, etc.) son estudiados ahora, ante los avances

de los motores de combustión interna, con cariño

semejante a aquél con que se examinaron al advenir
las turbinas de acción directa. El simplificar y ase-

gurar el buen funcionamiento de los motores de
combustión Interna—que han sido siempre dos no-
tas bien características y estimables de las antiguas
máquinas a vapor alternativas —

; la obtención de

aceros apropiados—y a más bajo precio—para po

der resistir con el menor detrimento posible las

muy altas presiones y temperaturas que se van ge-
neralizando en las calderas; la adopción frecuente,
basta para barcos de carga, de las de tubos de agua;
los problemas que plantea la conveniencia de mejo-
rar las cualidades evolutivas o de maniobra de los

buques, la capacidad de trasporte, la seguridad, las
instalaciones de a bordo para la carga y descarga de

mercancías, y otros cien, a cuál más interesante,
absorben sin cesar la atención de muchísimos bom-
bres encanecidos en el estudio, a la vez que llenos
de experiencia y de nobles impulsos.

En el artículo siguiente. Dios mediante, describi-
remos los barcos mercantes más notables que entra-
ron en servicio durante el año 1931.

(Continuará)
José M.^ de Gavaldà,

Licenciado en Derecho y Publicista naval.

Barcelona (Sarrià).

NOTAS

(1) Es imposible aportar aquí cifras generales garantidas, acerca
del número total de hombres ocupados en la navegación, por lo cual

nos circunscribimos al resultado de tres censos referenies a la Marina
mercante británica y que comprenden los buques inscritos en Ingla-
terra, Escocia, Irlanda, isla de Man e islas del canal de la Mancha,

dedicados al comercio marítimo—con exclusión de los pesqueros

y de los yates—, según las prescripciones del Merchant Shipping
Act de 1894.

En el censo de 3 de abril de 1911, figuraban 5713 buques de má-

quina (vapores y motonaves) con 9185754 ton. netas, en los que esta-

ban ocupados 195800 marinos (de ellos: 126147 ingleses, 26748 blan-
eos de otros países y 42905 lascars o indios) y 2326 veleros con

547132 ton. netas y 12414 tripulantes (todos de raza blanca); en

total, 8039 buques, que sumaban 9732886 ton. netas e iban tripulados
por 208214 hombres de mar.

En el resumen que tenemos a la vista, ya aparecen separados los
barcos a vapor y los de motor, en el censo verificado el 19 de junio
de 1921, o sea en unas circunstancias en que se registran los muy no-

civos efectos de la crisis naviera de la postguerra, agravados basta lo

Indecible en aquella época por la importante huelga en las minas de
carbón inglesas. Constan en él 2899 vapores con 10299000 ton. bru-

tas y 148026 tripulantes (92787 británicos, 11388 de otros estados

y 43851 lascars); 180 motobuques con 124358 ton. br. y 1652 tripu-
lantes (1206, 56 y 390), y 565 veleros con 98003 ton. br. y tripulados
por 2233 hombres (2079 británicos y 154 de otros estados: ningún
indio). Resumiendo: 3644 barcos y 151911 tripulantes.

El censo último que se conoce, verificóse el 26 de abril del año

pasado, en relación con el censo general de la población del Reino

Unido de 1931: no incluye los buques registrados en los puertos del
Estado Libre de Irlanda, pero el tonelaje neto total de dichos barcos

es tan sólo de unas 80000 toneladas. El referido censo de 1931 com-

prende: 3538 vapores que reunían 12040188 ton. br. e iban tripulados
por 151053 hombres (95454, 9984 y 45615); 424 motonaves con

1958524 ton. br. y 18884 tripulantes (13804, 1067 y 4013), y 100 vele-
ros con 12593 ton. br. y 320 marinos (317 y 3): en conjunto, 4062 bu-

ques que sumaban 14011 305 toneladas brutas e iban tripulados por
170257 hombres.

Desde el año 1926, inclusive, el censo más numeroso corresponde
a 1929, el cual arrojó un total de 203560 hombres de mar.

Ahora bien; si consideramos las cifras que se han consignado
con referencia a los censos de 1921 y 1931, echaremos de ver que en

el primero de dichos años correspondía, en los vapores, un tripulante
por cada 69'6 ton. de registro bruto, mientras que en los buques a

motor tan sólo correspondía uno por cada 75'3 ton. brutas. Con reía-
ción a 1931 se halla un tripulante por cada 79 ton. br. en los
barcos a vapor, y por cada 103 ton. br. en las motonaves. La eco-

nomia en el personal que compone la dotación conjunta de los barcos

resulta, pues, evidente. Nótese, sin embargo, que la proporción de la
gente de color en los motobuques es muy inferior a la de los vapores.

(2) Así como el buque de torrecilla o de sobreelevación—turret-
deck steamer—(a), que bien puede decirse nació en los astilleros de
los señores Guillermo Doxford e Hijos, de Sunderland (b), en 1892,
con un barco de 1990 ton. br., y de los que al finalizar el año 1906 (se-
gún la revista náutica inglesa «The Syren and Shipping») había en el
Mundo, en servicio o en construcción, 175 con un tonelaje bruto de
670000 unidades y alrededor de 1080000 ton. de carga (p. m.), y los
llamados trunk-vessel (c) y priestman-vessel (d) han pasado a la

historia, puesto que sus ventajas de indole náutica eran más aparen-
tes que reales; las de mejor estiba para cargamentos a granel han
podido también lograrse con otros sistemas de construcción, y las de
carácter económico, con miras al pago de derechos de puerto y del
canal de Suez, sobre todo, que eran las más sobresalientes, fueron
desapareciendo; en cambio, los barcos-tanques para el trasporte de

grandes cargamentos de aceites minerales han conseguido un creciente

(a) Vino a ser, en cierta manera, una derivación del llamado
tvháleback-steamer o «buque de dorso de ballena», que apareció en
Norteamérica hacia el año 1891; pero lo cierto es que este modelo de
casco, a primera vista muy sugestivo, quedó casi circunscrito a la fio-
ta que navegaba por los Grandes Lagos, puesto que, en el n.° de 10 de
enero de 1906, la revista «The Shipping World» decía que, práctica-
mente, el único buque whaleback dedicado al tráfico oceánico era el
«Sagamore», de 2024 t br.. construido por W. Doxford & Sons, para
la Belgian Maritime Trading Association, de Amberes.

(b) Los astilleros de Doxford tienen un historial notable y, así,
en 1879 habian ya construido el vapor «Grecian» para la Alian Line,
que parece era entonces el buque a vapor de mayor capacidad para
carga (4500 ton. peso muerto). Igual éxito lograron al dejar listo, en
marzo de 1896, el «Algoa», de 7 575 ton. br., 4897 netas y 11300 ton. de
carga (peso muerto), para la PacificMailS. S. Co., y, en 1905, constru-
yeron, por encargo de la British India, los más grandes turret-stea-
mers «Quiloa», «Querimba» y «Queda», cada uno de 12000 ton. peso
muerto: su casco medía 138'77 X 17'74 X 9'20 m.; el arqueo total os-
cilaba entre 7 696 y 7703 ton. y el tonelaje neto entre 4937 y 4944. Los
señores Doxford introdujeron, en 1890, los puntales laterales jun-
to a las escotillas, con el fin de simplificar las operaciones de la
carga y descarga; y, en unos vapores turret, que pocos años después
encargó la Nautilus S. S. Co., de Sunderland, instalaron ya los palos
por pares y en sentido trasversal.

Desde hace varios decenios, han venido construyendo barcos
para la carga de cereales, minerales de hierro y de carbón y, así, en el
año 1903, terminaron para la firma W. H. Muller & Co., de Rot-
teirdam, el turret-steamer «Grángesberg», bajo condiciones muy ri-
gurosas. Este buque, que puede verse reproducido en la portada, gra-
bado IV, media 134'16 X 18'90 X 7'92 m. y su tonelaje bruto era
de 6749 ton. y el neto, 4379. Muy airosos salieron del empeño,
pues con un calado de solos 6'77 m. cargaba 10000 ton. de peso, y
con sus propios recursos pudo llegar, en Rotterdam, a dejar todo
su copioso cargamento únicamente en 27 horas.

(c) Iniciados por los señores Rayner & Co.
(d) Ideado y construido por la firma John Priestman & Co., de

Southwick (Sunderland), sobre el Wear.
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desarrollo, en proporción al que ha tenido y tiene sin cesar su pro-

ducción y hasta su consumo.

Este incremento hizo pensar, hace unos setenta años, en que era

menester abandonar el antiguo sistema de trasportar el petróleo en

barriles, a semejanza de lo que se hacia, desde remota fecha, con el

aceite de ballena. La primera tentativa en tal sentido hízose en 1863,

cuando en las bodegas del velero «Ramsey» se construyeron algunos

tanques para petróleo, que venian a acrecentar considerablemente su

capacidad de trasporte, pues se adicionaba ese petróleo al que lleva-

ba en barriles en el entrepuente, según la antigua práctica. Desde el

año 1869 hasta el 1872, el buque de vela «Charles», de 794 ton., con-

dujo grandes cantidades de aceite mineral en los 59 depósitos de hie-

rro que se colocaron en sus bodegas El obtener una absoluta estan-

queidad de dichos depósitos constituía el más interesante y, a la vez,

el más difícil de los problemas, que no pudo de momento resolverse;

asi que, con el trabajo incesante a que está sometida toda la estruc-

tura de los barcos de vela durante sus largas navegaciones, las pérdidas
del petróleo almacenado en aquéllos eran casi incesantes y, even-

tualmente, muchos veleros fueron pasto de las llamas en pleno océa-

no. Instalaciones similares a la del «Charles» se montaron en otros

buques, los cuales cruzaban el Atlántico norte con destino al Havre

y a Amberes, sobre todo; pero, a la postre, todos fracasaron.

Por fin, en 1872, la Red Star Line, de Filadelfia-Amberes, inició

un nuevo sistema con el vapor «Vaderland», de 2 748 ton. br., y que

fué construido por Palmers a orillas del Tyne: en realidad, puede de-

cirse que fué el primer gran vapor-tanque que ha existido. Pero sus

armadores, que pretendian embarcase también pasajeros, fracasaron

en su empeño; pues todas las autoridades marítimas se opusieron a

este proyecto, con miras a la seguridad de aquéllos, y asi resultó que

tan sólo se utilizó para conducir pasajeros y carga general. Lo mismo

ocurrió con el «Nederland» (2839 ton. br.) en 1873, y el «Switzerland»

(2816 ton. br.) al año siguiente. La prohibición de tomar los barcos

de pasaje cargamentos de petróleo subsiste todavía. En 1877 cons-

truyóse en Suecia el vapor-tanque «Zoroaster», que prestó servicio

nada menos que hasta el año 1910.

En otras regiones obtuvo Nobels, en 1879, notorios éxitos con

varios vaporcitos provistos de cisternas o tanques para el trasporte
de petróleos por el rio Volga. Estos barcos, junto con los antes enu-

merados, llamaron bastante la atención en su tiempo; pero la idea

general de que era mucho más seguro trasportar el petróleo en

veleros que en vapores siguió predominando y, así, en 1886, se cons-

truyeron los veleros «Andrómeda» y«Crusader», los .cuales llevaban
un sistema de tanques cilindricos muy perfeccionados, puesto que

lograron hacerlos absolutamente estancos. Mas, aquel mismo año, la

firma Sir W. G. Armstrong, Mitchell <& Co., Ltd. (desde enero del

año 1897 Sir IV. G. Armstrong, Whitworth <& Co., de tan brillante

historia en toda clase de construcciones navales, militares y mercan-

tes, sin descuidar la de los barcos petroleros u oil tankers) constru-

yó para W. A. Riedemann, de Geestemünde, el vapor «Gluckauf», de

2307 toneladas brutas, capacidad para 3000 ton. de aceite mineral,

91'58 X 11'34 X 7'07 m., lO'S nudos y máquina de triple expansión
situada en el extremo de popa, que es el barco que mejor dió la pauta

para todos los buques tanques que le han seguido, ya que sus carac-

teristicas esenciales siguen siendo respetadas (a).

(3) Aparte de los tipos especiales de buques de carga de que se

hizo mérito en la nota precedente, cabe señalar, entre las novedades

aportadas a la estructura—no tan visibles como en aquellos extraños

barcos, aunque siempre muy estimables —

, las que caracterizan al

buque cantilever y al del sistema Arch, en los que se obtienen un

cierto ahorro de peso, sin detrimento alguno de la resistencia, y faci-

lidad para la autoestiba. El sistema de costados ondulados (corru-

gated), ideado por los señores Archibald Hogg y T. J. Carr, de New-

castle, no cuajó.
Sin duda que ningún sistema moderno de construcción ha logrado

una aceptación tan general como el Isherwood, que es un verdadero

sistema mixto o compound (como lo calificó su mismo autor), ya que

(a) Muy popular fué entre nosotros el vapor cisterna con tres

palos y máquina a popa «Ciudad de Reus», de 1899 ton. br. y matri-

culado en Barcelona, el cual fué construido en 1892 por la Grange-
mouth Dockyard Co., que lo dejó listo en febrero de 1893. Su casco,

de acero, media 79'24 X 11'03 X 5'18 metros. Tuvo una larga vida,
pues navegó bajo pabellón español y con su nombre originario hasta

fines de 1911, en que lo adquirió la Société Commerciale et Indus-
trielle deNaphteMazout, de SanPetersburgo, que lo llamó «Kometa».

representa el acuerdo entre el sistema tradicional o de las cuadernas

trasversales y la mayor importancia que se otorga a las ligazones
longitudinales. Con este sistema, logróse una distribución más ratio-

naj de los materiales del casco; lo que permite economizar peso, con

el consiguiente aumento del porte de mercancías (en peso muerto); a

veces el ahorro de peso en el casco llega al 10°/o, y se calcula, de

ordinario, que con los mismos materiales pueden construirse 52 vapo-

res según el sistema Isherwood, o bien 48 de estructura trasversal u

ordinaria. Mas la robustez que se consigue en la estructura, con la

apetecida reducción de las inflexiones longitudinalea y de las vibra-

ciones, son, sin duda, sus principales ventajas, y hace que este sistema

sea particularmente estimable para los barcos petroleros, en los que

hay que defender a todo trance la estanqueidad de sus grandes depó-
sitos para el aceite mineral.

La primacía, en la idea de reforzar en sentido longitudinal la es-

tructura fundamental de los buques y en la de dotarles de doble fondo

en toda la parte sumergida del casco, creemos que corresponde al

famoso ingeniero Scott Russell; el cual las puso en práctica, con

gran audacia y hasta fortuna, en el gigantesco «Great Eastern», de

207'26 m. de eslora, en 1856-58. Las ventajas que ambas disposiciones
presentan se manifestaron cuando al coloso se le abrió una enorme

vía de agua en los bajos de Mentauk y, a pesar de tan grave avería

pudo seguir navegando, por haber quedado indemne el forro interior.

Pero la gloria de haber llevado a un terreno realmente práctico el sis-

tema de consolidación longitudinal del casco de los barcos hay que

atribuirla—según insinuamos más arriba—a sir Joseph W. Isherwood

que, ya a principios de 1908, leyó sobre él una memoria ante la Insti-

tution of Naval Architects, y el cual había trabajado antes en el

Lloyd's Register y formaba entonces parte de la casa R. Craggs
(& Sons, Ltd., de Middlesbrough. Aplicó por vez primera su sistema

al vapor petrolero (trunk deck y con máquina en el centro). «Paul

Paix», construido para la Lennard Carrying Co., también de Midd-

lesbrough, habiendo sido lanzado al agua el 12 de agosto de 1908 y

quedando listo para navegar en noviembre. Media su casco 111'85 me-

tros de eslora, 15'08 de manga y 8'53 de puntal; su tonelaje bruto era

de 4196 y podía cargar 6400 ton. de petróleo. En su primer viaje fué

en lastre al mar Negro, y obtuvo la mejor clasificación del Lloyd's
Register, de la British Corporation y del Bureau Vertías. En este

buque obtúvose una economía, en el peso, de 275 toneladas.

En el año 1925, se introdujo en la construcción naval el bracket- ■

less system o «sistema sin escuadras», que ideó el mismo señor

Isherwood y que no es más que una modificación de su conocido sis-

tema de construcción, en virtud del cual, se prescinde de las escua-

dras que unen las longitudinales a los mamparos, compensándose de

otro modo por la solución de continuidad.

El éxito que ha obtenido el sistema Isherwood lo demostrarán

las siguientes cifras; al finalizar el año 1908, había, construidos o en

construcción, según el nuevo método estructural, 6 barcos que reunían

31608 ton. (p. m.) de capacidad para carga y, al terminar el año 1911,

eran ya 140 buques con 958795 ton. (p. m.); en 1914, 311 con 2351322;

en 1918, 1050 con 8707 700; en 1925, 1502 con 12649730, y al acabar

el año último, 1858 con 15 441600. Las cifras correspondientes al tér-

mino de 1931 se descomponían asi; 994 barcos-tanques con una capa-

cidad de trasporte de 9244000 ton. peso muerto, y 864 buques de

otros muy variados tipos con 6197600 ton. p. m.

(La firma Sir Joseph W. Isherwood <& Co., Ltd., es una de las

que más han trabajado para la adopción de las tapas o cubiertas de

acero para las escotillas, en sustitución de las tradicionales de ma-

dera)

(4) El tonelaje neto del «Campoamor» es de 4445 toneladas. Su

casco, que mide 138'68 X 17'98 X 10'36 metros, es de acero y conso-

lidado longitudinalmente. Dispone de dos motores M, A. N. de cuatro

tiempos y simple efecto, con catorce cilindros en total, que mueven

sendas hélices (v. su descripción en «Ingeniería Naval», julio de 1931).

(5) Los buques tankers «Campomanes», «Campas» y «Campu-

zano» (este último todavía en grada) pertenecen a un mismo tipo de

6276 ton. br. y 3748 netas, con robusto casco de acero que mide

126'60 X 17'61 X 9'20 m. Son de doble hélice, movidas por dos motores

Burmeister & Wain, de cuatro tiempos y simple efecto, y con seis

cilindros cada uno. El primero fué construido en Cádiz por la Socie-

dad Española de Construcción Naval, que lo entregó en marzo

último, y el «Campas» acaba de ser ultimado en los astilleros que en

la misma bahía tienen los señores Echevarrieta y Larrinaga.
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(6) Parece ser que existe en la historia de la Arquitectura naval

algún precedente de la forma de carena Maíer, y, así, se han sacado

ahora a relucir, por el conocido constructor francés del Havre señor

A. Agustln-Normand, director de los antiguos astilleros que llevan su

nombre, con ocasión de las discusiones a que da lugar su aplicación,
los planos del barco correo «Normandle», que fué construido en aquel
astillero, en 1835, para el servicio entre el Havre y Pouen, y en los que
se aprecia alguna similitud de lineas en los perfiles de la parte de proa,

(7) De sus diversas fases se proyectó ya una interesante pelicula
el 20 de marzo de 1931 en Londres, en el «Gaumont Film Company's
Small Theatre» (Wardour Street, W. 1),

(8) Ambos barcos - tanques fueron construidos por Palmers a

orillas del Tyne, quedando listo el «Cadillac» en diciembre de 1917

y el «Saranac» en mayo de 1918. El primero tiene 12076 ton, brutas y
7 413 ton. netas, y el segundo 12074 y 7 341, Su robusto casco mide

161'60 X 20'20 X 12'83 m., y dispone cada barco de una máquina de

cuádruple expansión: presión de régimen, 220 libras por pulgada
cuadrada. Capacidad para carga, unas 17000 ton, (p, m.) cada uno.

Son los dos mayores buques de la Anglo-American Oil Co., y,
que sepamos, sólo son ligeramente superados en su tonelaje por siete

vapores-tanques de la Eagle Gil (& Shipping Co., de Londres, la cual

posee una flota de 30 grandes vapores que suman unas 217000 tone-

ladas brutas y 305000 ton. de carga y que ostentan todos nombres de

santos; por tres de la Standard Shipping Co., de Nueva York, y por
tres de la Baltisch-Amerikanische Petroleum Import Ges. m. b. H.,
de Hamburgo - Danzig.

(9) De aquellos barcos sólo conserva el «Empress of Australia»,
que permaneció en el puerto de Barcelona los dias 14 y 15 de octubre

pasado y que tiene anunciada una nueva visita durante el mismo mes

de este año. Se llamó antes «Empress of China» y originariamente
«Tirpitz» (21833 ton. br., 179'80 X 22'92 X 12'65 m.: salió de las gra-
das de los astilleros Vulcan, de Stettin).

(10) Estos vapores fueron construidos en Glasgow por Barclay,
Curie & C.°, Ltd., y se terminaron en enero y agosto de 1918, Su casco

es de acero y mide 158'49 X 20'48 X 12'74 m. Su aparato propulsor
es de los llamados de combinación: dos máquinas de triple expan-
sión y cuatro cilindros cada una, que accionan las hélices exteriores y

que exhaustan en una turbina de baja presión, la cual mueve a su vez

la hélice central: la potencia de conjunto es de 11500 caballos en el
eje. Su velocidad es de unos 16 nudos, y la presión de régimen, 215 li-
bras inglesas por pulgada cuadrada.

(11) Llevan los nombres de «Duchess of Atholl», «Duchess of
Bedford», «Duchess of Richmond» y «Duchess of York», El primero
fué construido porW. Beardmore & Co., en Dalmuir, y quedó comple-
to en junio de 1928, y los tres restantes salieron de las gradas de John
Brown & Co., en Clydebank; quedaron terminados en mayo y di-
ciembre de 1928 y en marzo de 1929, respectivamente. Su casco mide

177'38 X 22'92 X 12'71 m., y su tonelaje de registro total oscila en-

tre 20021 y 20123 ton. Dispone cada uno de estos barcos de seis

turbinas a vapor con reducción de engranaje, acopladas sobre dos ejes
propulsores. Desarrollan unos 16000 caballos efectivos y les dan.
en servicio, una velocidad de 18 nudos. Presión de régimen, 370 libras
inglesas por pulgada cuadrada.

(12) El nuevo vapor-correo «Empress of Japan» fué construido

por la Compañía Fairfield, a orillas del Clyde. Su elegante casco

tiene 196'28 X 25'54 X 13'56 m., y potentes turbinas engranadas accio-
nan dos hélices, notables por sus grandes dimensiones. Presión de

régimen, 425 libras por pulgada cuadrada.

(13) Véanse las características en una nota ilustrada que se pu-
blicó en Ibérica , vol, XXXVI, n,° 900, pág. 257 y 262.

(14) Las casi incontables aplicaciones que desde el principio
alcanzó en tierra firme la electricidad, contrastan, en verdad, con las
escasas y tardías que logró en la mar, en lo que se refiere a la propul-
sión de los buques.

Prescindiendo de pequeños ensayos como el de Siemens, en

1883, con una lancha de 12'20 m,, 5 ton, de desplazamiento y siete

nudos, cuya hélice estaba movida por un motor eléctrico alimentado

por acumuladores, y de la embarcación experimental «Electric Are»,
de 15'24 X 3'66 X 2'44 m., que se construyó en el Clyde muchos

años después y con la que se estudió la eficiencia del sistema eléctri-

CO de propulsión de H. A, Mavor; diremos, con un competente autor,

que quien llevó el nuevo sistema propulsor a un terreno bastante

práctico y aceptable fué Nobels, con un barco que en 1903 construyó

para el mar Caspio, y en el que la energia era producida por un mo-

tor de combustión interna.

La Armada alemana dió un paso arrogante y decisivo, al adoptar
la propulsión eléctrica en 1907 para su notable buque de salvamento

para los submarinos, llamado «Vulkan» (primer barco de este gé-
nero que hubo en el Mundo), el cual fué construido en los astilleros
Howaldt, de Kiel, lanzado al agua el 28 de septiembre del antedicho
año y entregado a la Marina germánica, a principios del siguiente (a).
El Navy Department norteamericano resolvió, cuatro años más tarde,
en 1912, efectuar ensayos comparativos, dotando a este fin a sus gran-
des barcos carboneros «Cyclops», «Neptune» y «Júpiter»—de doble

hélice, 158'49 X 19'89 X 12'03 ni,, 20000 toneladas de desplazamiento
y 12000 de carga—con máquinas alternativas de triple expansión, tur-
binas Melville-Mac Alpine con engranaje, y propulsión turbo-eléctri-
ca (valiéndose de turbinas Curtiss), respectivamente. Los excelentes
resultados que se lograron en el último de aquellos tres barcos (que
es hoy día el porta-aviones «Langley») indujeron a aplicar el sistema
de propulsión eléctrica a algunos buques de combate acorazados, de la
Armada de los Estados Unidos de N. A.

La Marina mercante—creemos que con muy buen acuerdo—se

mostró reacia a adoptar el nuevo método, y en Inglaterra la primera
aplicación en gran escala que obtuvo fué a bordo del «Tynemount»,
el cual fué construido en la orilla sur del rio Tees por la Smith's
Dock Co., Ltd., y botado al agua el 26 de marzo de 1913, por encargo
de la Electric Marine Propulsion Co., de Glasgow, que lo destinó

a los grandes lagos del Canadá meridional. Su casco media

76'20 X 12'95 X 5'21 m., siendo su tonelaje de arqueo total 1644 to-

neladas y su capacidad para carga 2400 ton. p. m., con un calado de
4'27 m. en agua dulce. Se adoptó el sistema de Mavor, y asi llevaba
dos motores Diesel de cuatro tiempos, 400 rev. p. m. y 300 caballos
cada uno; los cuales producían la corriente necesaria para alimentar
el motor eléctrico que estaba conectado directamente con el eje de la
hélice, que funcionaba a 78 rev. p. m. Su velocidad era de nueve nudos.

Al año siguiente, se construyó en Suecia el «Mjolner», de 976 tone-

ladas brutas y 68 m. de eslora, en el que la corriente la generaban dos

turbinas Ljungstrom de 450 c. e. cada una; y, en estos últimos tiempos,
han llamado mucho la atención, entre otros, el Panamá-Pacific
liner «California», de 20325 ton, br., y el notable vapor-correo «Vi-

ceroy of India», perteneciente a \a Peninsular and Oriental Co, y
de 19648 ton. br , construidos en 1928 en Newport News y en Glas-

gow, respectivamente; asi como algunas trasformaciones efectuadas
en buques a vapor y con propulsión corriente, tales como el

«Triumph» (7 573 ton. br.) y el «Defiance» (7572), que fueron construí-

dos en 19i9 y 1918 por la Bethlehem S. B. Corp., en Alameda (Cali;
fornia), a cada uno de los cuales se les dotó, hace pocos años, con
cuatro motores de aceite que proporcionaban la corriente necesaria a

un electromotor que movia el eje de la hélice; con lo cual su velocidad,

que era de diez nudos, aumentó en una tercera parte. El recelo flota

todavía entorno a la propulsión turbo o Diesel-eléctrica de los bar-

cos. Tenemos entendido que los franceses habían pensado aceptar la

primera para el trasatlántico-gigante que se está ahora construyendo
para la Compagnie Générale Transatlantique, del Havre, pero que
al fin la han desechado.

(15) Esta cifra global se descompone en 24489 buques movidos

por máquinas a vapor alternativas o de cilindros, con 50194250 tone-

ladas brutas (b), y 1277 provistos de turbinas, con 9065610 t, br. (c).

(a) Al decretar la construcción del «Vulkan», dió muestras de

gran prudencia y previsión la Marina militar alemana, pues quiso
que aquélla coincidiera con la del primer submarino que poseyó.
Este extraño buque media 70 m. de eslora, 16'75 de manga total y
sólo 3*18 de calado, y se componia de dos cascos o cuerpos distintos,
pero unidos a proa y popa por dos robustas estructuras o puentes
trasversales, y dejando en el centro una gran abertura longitudinal
de 54 X 6'15 m., donde se alojaba el submarino, que era levantado
por medio de potentes grúas de 500 ton. de fuerza. El «Vulkan» alean-
zó velocidades de 11 a 12 millas por hora y era propulsado por dos
hélices movidas por sendos motores eléctricos de 600 caballos: el
número de revoluciones era de 200 por minuto. Suministraban la
corriente dos turbo-dinamos que giraban a 2500 rev. p. m., las cua-

les estaban situadas en locales separados y más próximas a las cal-
deras. Una sola turbo-dinamo era suficiente para accionar ambas
hélices. Todo el mecanismo motor fué construido en los talleres de
la Siemens Schuckert, de Berlin.

(b) Inclúyense 199 barcos con 1570124 ton. br. que usan el sis-
tema combinado de máquinas alternativas y turbinas.

(c) Cuéntanse 38 buques con propulsión turbo-eléctrica, los
cuales suman 342400 ton. br.
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(16) Eaeste grupo, se cotnprendea 46 barcos con 114690 ton. br.,

dotados de propulsión Diesel - eléctrica.!
Si se toman en cuenta los veleros que llevan máquinas a vapor o

motores como elemento propulsor auxiliar, se llega a un total general
de29952 buques con 68722891 ton. br.

(17) Se dijo, en el artículo precedente, que el Lloyd's Register
of Shipping tenía clasificadas casi treinta y cinco millones de tonela-

das de arqueo total (incluyendo los yates), lo cual representa muy

cerca de la mitad del tonelaje mercante mundial. El año pasado, las

cifras correspondientes a las demás sociedades de clasificación eran

las que siguen: American Bureau of Shipping {sin coatar los b&r-

eos de ios Grandes Lagos norteamericanos), 7 797731 ton. br.; Bureau

Veritas (francés), 6123963; British Corporation, 5168370; Germa-

nischer Lloyd, 4676123: Registro Italiano, 3443335, y Norske Ve-

ritas, 2229599.
(18) El vapor carbonero €Berwindlea> tiene un tonelaje neto

de 2960 ton. y su casco mide 119'20 X 15'91 X 8'68 m. Tiene una

hélice que está movida por una máquina de triple expansión, y la

presión de régimen es de 200 libras. Capacidad para carga. 7580 ton.

(19) Este notable cargo liner está propulsado por una sola héll-

ce y su casco mide 145'26 X 19'23 X &'65 m. Puede cargar, en total,
10700 toneladas, y su velocidad en servicio es de 15 nudos.

(20) En el número de la revista «Shipbuilding and Shipping Re-

cord». correspondiente al 24 de marzo de este año, se detallaban las

pruebas de un motor experimental de un solo cilindro, de 140 caba-

líos en el eje y con velocidad de 165 rev. p. m. Se ensayaron diversas

clases de carbón (reducido previamente a menudo polvo), incluso

lignito, con 10 °/o de cenizas, 11 °/„ de humedad y un poder calorífico
de solas 8930 B. Th. V. por libra, y hasta con él se logró un consumo

de 0'91 libras por caballo-hora, lo que equivale a una eficiencia

de 31'4 "la, en realidad, muy aceptable ( Ibérica , volumen XXXI,
número 773. página 230).

(21) El «Agüita» es una motonave de una hélice, accionada

por motor Werkspoor. y casco de acero de 93'08 X 15'39 X 8'00 m.,

que fué construida, en Newcastle-on-Tyne. por Hawthorn, Les-
lie (& Co., Ltd., para la Petroleum Maats, La Corona, de La Haya.

(22) El rompe - hielos sueco «Ymer» llevará motores Koc-

kum-M. A. N. con fuerza conjunta de 9000 caballos. Las dimensiones

de este barco son; 78'62 (total) y 75'0O (en la flotación) X 19'3 (manga
máxima) y 18'60 (id. en flotación) X 9'70 y 6'40 (calado en carga).
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El autor expone en este libro, que pertenece a la «Nouvelle Collec"

ion Scientifique», el estado actual de los conocimientos sobre el Soh

teste asunto es el que ha tratado en su curso de la Sorbona, durante el

año 1930; pero se ha esforzado aquí en presentar los hechos de

observación y las consecuencias que de ellos se deducen, sin recurrir

a desarrollos matemáticos. Con ello, este libro está dedicado a quie-
nes, sin ser sabios, se mantienen algo al corriente del movimiento

científico moderno, y se propone indicar el alcance de los progresos

realizados, desde hace unas decenas de años, en el conocimiento de los

fenómenos extremadamente variados que nos presenta el Sol, e indi-

car los enormes progresos que aun son necesarios para conocer com-

pletamente las leyes que rigen la estructura de ese mundo extraordina-

riamente activo y las que determinan los movimientos incesantemente

renovados de sus capas exteriores.

Los primeros capítulos muestran cómo, por el estudio de las ra-

diaciones solares, se ha llegado a determinar de una manera bastante

precisa, la temperatura media de las capas exteriores del Sol, y aun

la repartición probable de la temperatura según la profundidad; pero
también se ve cuánta incertidumbre existe en lo que se refiere a las

fluctuaciones posibles de esta temperatura y su repercusión en los fe-

nómenos terrestres. Igualmente, el capitulo II muestra cómo diferen-

tes métodos han permitido establecer, con bastante precisión, las

curiosas leyes de la rotación de la superficie solar, y las lagu-
nas de los conocimientos referentes a la rotación de la alta

atmósfera.

Los capítulos siguientes se refieren al estudio del espectro solar,

espectro normal y espectro de la cromosfera. En ellos se explica cómo

los inmensos progresos realizados en los últimos años por la Espec-
trografia. permiten esperar que se conocerán pronto la constitución

de la atmósfera solar y las leyes de su repartición en altura; también

se habla de la insuficiencia de las teorías que suponen esa atmósfera

en equilibrio y de la necesidad de tener en cuenta sus movimientos.

Insiste sobre esa necesidad, al final del capitulo VII. dedicado a las

manchas, en el cual se exponen las investigaciones espectroheliográ-
ficas que han permitido formarse ya una idea de conjunto de lo que

son esos movimientos.

El capitulo VIH está reservado al estudio de la corona; se descri-

ben los hechos observados y se presenta la duda de que las teorías

actuales sean impotentes para resolver, en su conjunto, el mecanismo

de la iluminación de la corona, como el de la iluminación de las

partes de la cromosfera, que aparecen brillantes en los ensayos espec-

troheliográficos. Expresa que. sin duda, será necesario hacer interve-

nirlas emisiones corpusculares del Sol, para explicarlo completamen-
te. El libro termina en el capitulo IX con el estudio de esas emisiones

corpusculares, junto con el de los campos magnéticos que existen en

diferentes puntos de la atmósfera solar; asuntos cuyo conocimiento

es aún fragmentario y que son de suma importancia, tanto para la

interpretación de los fenómenos solares, cuanto para la explicación
de sus repercusiones en la atmósfera terrestre.

Petit, E . El automóvil. Nociones mecánicas más indispensa-
bles para su conservación y manejo. Versión de la edición francesa

publicada por «La Vie Automobile». 304 pág., 46 fig. Gustavo Gili,
editor. Enrique Granados. 45. Barcelona. T932. 7 ptas.

El conductor de un automóvil debe poseer una idea clara del

funcionamiento de los mecanismos de su coche, no sólo para satisfa-

cer la curiosidad, innata en el hombre, de conocer el porqué de cuanto

ocurre a su alrededor, sino, principalmente, para proceder con mayor

seguridad de buen éxito a la investigación y, eventualmente. a la re-

paración. si es posible, de las averias ordinarias que pueden presentar-
se durante la marcha.

Él ingeniero E. Petit, distinguido colaborador de la revista «La

Vie Automobile», y bien conocido de los automovilistas españoles e

hispanoamericanos por su utilisimo tratado «El motor de explosión»,
ha conseguido, en el manual que nos ocupa, exponer con brevedad y

sencillez el fundamento y constitución de todas las partes del auto-

móvil, sin olvidar las reglas de manejo y conservación, las cuales

procura siempre reducirlas a un pequeño número de consejos bien

fundamentados y de fácil retención en la memoria.

Extracto del índice; El motor; los cuatro tiempos, la carburación,

engrase y refrigeración, encendido, averias del encendido, ventajas e

inconvenientes del encendido por batería.— Algunas definiciones.—

El embrague.—El cambio de velocidad.—La trasmisión.— La direc-

ción.—Los frenos; los servofrenos.- La suspensión.— Las ruedas;

ruedas de madera, ruedas intercambiables, montaje de las ruedas.-

Los neumáticos —Averias; averias de carburación, averias de encen-

dido, dificultades para arrancar, averias de la refrigeración, defectos

accidentales de refrigeración, averias de engrase.—Equipo eléctrico;

dinamo, batería de acumuladores, cuidados que requiere una batería,

disyuntor, canalizaciones, aparatos accesorios y de arranque, faros.
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CONSULTAS (*)

1, He leído que las nebulosas en espiral no pertene-
cen a nuestro sistema estelar. ¿Es verdadera esa afirma-
ción? ¿cómo se explica o qué fundamento tiene?

En realidad se ha llegado a sospechar que las nebulosas en

espiral (con el telescopio se han individualizado cerca de un mi-
llón de ellas) se encuentran fuera de nuestro sistema estelar y
forman mundos aislados (véase la nota publicada en Ibérica,
vol. XXXVI, n.° 904, pág. 326). Hubble en 1924 descubrió cierto
número de Cefeidas en la nebulosa de Andrómeda, que es una de

las más próximas entre las espirales: apenas hubo determinado
los períodos de estas Cefeidas, dedujo la distancia, y lo mismo
hizo cop algunas otras nebulosas espirales. Cuando se observa

la de' Andrómeda, nebulosa que aparece como una débil raya
de luz a simple vista, se avizora en un pasado de 870000 años

de luz: tales son los hechos maravillosos que la Astrofísica pre-
senta a la meditación del hombre, y da fundamento a la sospe-
cha antes indicada. Una idea de lo que son esos mundos colo-
cados a esas fantásticas distancias se la darán las reflexiones de

Haas en «Das Naturbild der neuen Pbysik> (1924): «El Sol es
un globo de tal magnitud, que en sus protuberancias, que se le-
•vantan basta 500000 km. de la fotosfera, nuestra Tierra se per-
dería como un grano de arena en la llama de una bujía. Pues
bien, hay que figurarse un Universo en el cual este Sol tan enor-

me quedase reducido a un granito de una décima de milímetro
de diámetro; en este Universo, la Tierra que no seria visible a

simple vista, estaría a un centímetro de distancia de aquel gra-
nito, y el planeta más externo, Neptuno, estaría alejado 30 cen-

tímetros. La estrella fija más próxima, tan grande como el Sol,
poco más o menos, se bailaría a 2 km., las estrellas brillantes
de Orión estarían a 150 km., y el cúmulo esférico más próximo
se encontraría a una distancia de 10000 km. La sede del géne-
ro humano debería buscarse en un corpúsculo invisible girando
alrededor de aquel granito luminoso perdido éntre los millones

existentes, y no situado precisamente en el centro.
Consulte las siguientes obras:
«The Mysterious Universo, por sir James Jeans o la traduc-

ción francesa «Le mystérieux Univers», Hermann. París. 1931,
«The Stars in their Courses» del mismo autor. «The Univer-

sity Press.» Cambridge. 1931. "

«Astrophysics and stellar Astronomy», por Russell, Dugan
y Stewart.

2. Le agradecería mucho, me indícase lá solución
a los dos casos que a continuación le expreso:

1.° Quisiera saber la manera de trasformar una co-

rriente continua de 110 volts, en otra del mismo ampera-
je pero de sólo 4 volts. Sírvase incluir esquema.

2." Quisiera también saber en qué consiste el ampli-
ficador que sirve para aumentar la potencia del altavoz,

(*) Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés

general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir

acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.
Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar per carta

en la radio. Sírvase igualmente incluir el esquema.

1.° El procedimiento más sencillo, aunque antieconómico
(sobre todo, con grandes intensidades), consiste en intercalar
un reóstato en el circuito cuya tensión desee rebajarse: su resis-
tencia R se deduce de la caída de tensión, J?J= 110 — 4 = 160
volts, que debe producir al ser atravesado por la corriente de
intensidad I.

A poco que esta última adquiera valores algo elevados, tam-
bién lo serán los de la energía (106 • I watts) perdida en forma ca-

lorífica dentro del citado reóstato; en este último caso, es más

aconsejable un grupo motor-dínamo, en el que ésta última ten-

ga las constantes que se deseen.
2.° El contestar cumplidamente a esta pregunta, equival-

dría a escribir si no un manual de Radiotelefonía, al menos una

serie de artículos que empezaran por la teoría de la lámpara de
tres electrodos, pasando luego a la descripción de los diversos
sistemas de amplificadores utilizados en Radiotecnia (no uno

solo, como Ud. supone). Creemos, pues, que, en vez de darle el
esquema que Ud. solicita y que probablemente de poco le ser-

viría sin conocimientos básicos, sería preferible que adquirie-
ra Ud. éstos, en uno cualquiera de los numerosos manuales de

divulgación o tratados referentes a Radiotelefonía y que en dife-
rentes ocasiones ya hemos indicado en esta misma sección.

3, Necesito un tratado sobre el Cálculo de probabili-
dades: quedaría a Uds. reconocido, si me sugiriesen el
autor y editor de alguno.

«Traité du Calcul des Probabilités et de ses applications»
publié par Émile Borel avec la collaboration de Charlier, Del-
theil, Dubreil, Frechet, Galbrun, Haag, Lagrange, Perrin,
Traynard et Risser. La obra completa formará cuatro volúme-
nes: se está publicando en monografías que se venden separa-
damente. Las que no llevan precio están todavía en prensa.

Tome I. —Les principes de la théorie des probabilités:
1. «Principes et formules clàssiques», par É. Borel, rédigé

par R. Lagrange. 25 fr.
2. «Erreurs et moindres carrés», par Robert Deltheil. 30 fr.
3. «Recherches théoriques modernes», par Émile Borel.
4. «Les principes de la Statistique mathématique», par

C. E. Trainard.
Tome IL—Les applications de la théorie des probabilités aux

sciences mathématiques et aux sciences physiques:
1. «Applications à l'Arithmétique et à la théorie des fonc-

tions», par Émile Borel, rédigé par Dubreil. 25 fr.
2. «Probabilités géométriques», par Robert Deltheil. 30 fr.
3. «Mécanique statistique classique», par Émile Borel, ré-

digé par Francis Perrin. 25 fr.

4. «Applications à l'Astronomie», par C. Charlier. 40 fr.
5. «Applications aux théories physiques actuelles», par

Émile Borel et Francis Perrin.
Tome IIL—Les applications de la théorie des probabilités aux

sciences économiques et aux sciences biològiques:
1. «Assurances sur la vie. Calcul des primes», par Henri

Galbrun. 45 fr.

2. «Assurances sur la vie. Calcul des réserves», par Henri
Galbrun. 40 fr.
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3. «Applications àlaBiologie. Variations continues et Bio-

métrique», par C.-E. Traynard et Risser.

Tome IV. — Applications diverses et conclusion:

.1. «Applications au tir», par J. Haag. 35 fr.
2. «Applications aux jeux de hasard». par Émile Borel.

3. «Compléments divers».

4. «Conclusion: la portée philosopliique de la théorie des

probabilités», par Émile Borel.
^

El editor es, Gauthier-Villars. 55, quai des Grands - Augus-
tins. París.

«Leçons élémentaires sur le Càlcul des probalités» par R. de

Montessus de Ballore. Hermann et C.'' 6, rue de la Sorbon-

ne. Paris. 20 fr.

«Probalités et Statistiques» par R. de Montessus de Ballore.

Hermann. Paris. 1931.

«Cálculo de probabilidades» por don Gabriel Galán. 400pág.
Obra premiada por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales de Madrid. 1923.

«Cálculo de probabilidades» por O. Knopf, traducción de

F. Cebrián. 230 pág. Editorial Labor. Barcelona.

4. El colaborador de esa Revista y publicista naval

don JoséM."-deGavaldà ¿tiene editado algún libro con sus

artículos sobre cuestiones marinas? ¿Piensa editar algu-
no con los escritos hasta la fecha?

Contrariando la modestia de nuestro colaborador, vamos a

satisfacer sus deseos de Ud.,

Tiene publicadas las obras siguientes:
«Del Poder Naval y de su necesidad para España». 211 pá-

ginas. Se imprimió en 1909, en los talleres del Ministerio de Ma-

riña, y fué repartido gratuitamente entre corporaciones oficiales,

bibliotecas públicas, etc. Está completamente agotado.

«Reparación y Ejemplaridad». Cervera, Jervis, Nelson. 80 pá-
ginas. 3 lám. con 6 grabados. Folleto nutridísimo, editado por

el propio autor. Barcelona. 3 ptas.
En 1905 la «Revista General de Marina» le publicó un exten-

so trabajo sobre los «Cruceros de guerra», y en 1912 otro con

el título de «Reflexiones», que forman dos interesantes mo-

nografías.
En nuestra Revista Ibérica , lleva publicados unos 35 artículos

(llegarán a 40) a propósito de la Marina Alemana, repletos de da-
tos difíciles de buscar, pictóricos de erudición marítima. Cierta-

mente que con ellos se formaría un interesantísimo libro; pero,

por desgracia, obras de este fuste, en nuestra Patria, tienen pocos

lectores: el propio Sr. Gavaldà lo puede certificar, pues tiene la

edición del folleto «Reparación y Ejemplaridad» antes citado,

casi invendida. Finalmente, ha,publicado una larga serie de ar-

tículos (son ya más de 300) en periódicos y revistas, todos ellos

rebosantes de datos, recogidos y comprobados con escrupulosi-
dad ejemplar, paciencia verdaderamente benedictina y tenaci-

dad a toda prueba.

5. Deseo saber qué diferencia hay entre hierro y

acero inoxidable.

Suele distinguirse los hierros inoxidables de los aceros

noxidables, por el contenido en carbono. Hierros inoxidables

con menos de O'IO a 0'12 "U de carbono. Aceros inoxidables con

más de O'IO a 0'12 °/o de carbono.

Lo que realmente permite distinguir un hierro de un ace-

ro inoxidable es la posibilidad de adquirir el temple, y por esto el

cromo desempeña un papel tanto o más importante que el del

carbono, pues se considera el contenido de 16 °/„ de cromo

como el contenido crítico del temple. Como consecuencia, al-

gunos proponen las siguientes definiciones:

Hierro inoxidable: Aleación que contiene más de 16 °/o de

cromo, menos de O'IO a 0'12 de carbono, que no se templa y

cuya dureza Brinell, después del tratamiento, no excede de 200.

Acero inoxidable,: Aleación que contiene como máxi-

mo 16 °/o de cromo, que se templa, y cuya dureza Brinell es,

después del tratamiento, por lo menos, de 250.

6. Ruego a Uds. me indiquen alguna obra, en caste'

llano o francés, sobre Electroterapia, Radioterapia y Ac

tinoterapia.
Consulte los tomitos de «Les Actualités Physiothérapiques»

publicados, bajo la dirección del Dr. Duhem, por Gauthier-Vi-

llars de París.

Delherm, L. et Laquerrière, A. «Les courants continus et les

courants faradiques». 10 fr.

Duhem. «L'Electro-diagnostic» avèc atlas. 25 fr.

Duhem. «L'ionisation et ses applications médicales». 15 fr.

Duhem. «La Diathermie médicale». 10 fr.

Dubost, J. «Les bases physiques de la Radiothérapie». 10 fr.
Ledoux Lebard «La Radiothérapie pénétrante». 15 fr.

Biancani, E. et H. «Les rayons ultraviolets». 20 fr.

Biancani, E. et H. «Lumière et rayons infrarouges». 20 fr.

Gally, L. et Rousseau, P. «Électricité et Radiologie médica-

les». A. Coliñ. París. 12 fr.

7. ¿Dónde se podria encontrar maquinaria para fa-
bricar las pinzas de madera que se utilizan para tender

la ropa?¿Se fabrican en España o en el extranjero?
Existe en España alguna fábrica que se dedique a ha-

cer cápsulas de plomo para botellas?

1.° La casa Guillet, Hijos y C.'", establecida en Madrid,

calle Fernando VI, n.° 23, le suministrará la moldurera, así

llaman a la máquina que Ud. necesita.

2.° En Barcelona, existe la fábrica de Magín Vilardell, calle

Viladomat, n.° 85, que fabrica esas pinzas y le proporcionará
a Ud. cuantas le pida.

3.° Cápsulas de estaño las fabrica «Plomos y Estaños lami-

nados, S. A.» (Valmaseda, VizcayaJ: de plomo creemos que, si

se las pide en gran cantidad, también las fabricaría, pues no son

de usó corriente.

8. Necesito un tratado de hidroaviación, en castella-

no, o francés en el cual encuentre la exposición clara de

los problemas, soluciones sencillas y datos prácticos so-

bre las construcciones de hidroaviones.

Muchas condiciones pone Ud. y habrá de contentarse con

lo que le ofrezcamos, pues no hay mucho para escoger. En cas-

tellano, no conocemos ninguno; y, en francés, el primero y quizá
el único"en la literatura aerotécnica, es el «Précis d'hydravia-
tion» de J. Pèpe, editado por Louis Vivien. 948, rue des Écoles.

París. 2 vol. 12 francos cada uno.

9. Deseo bibliografia sobre Astronáutica.

En la Física Moderna de Castelfranchi, edición castellana

(Gustavo Gilí, Barcelona), encontrará Ud. un juicioso resumen

sobre esta materia.

Si quiere Ud. estudiar a fondo la'materia, consulte las obras

siguientes:
«L'Astronautique» pgr Robert Esnault Pelterie. A. Lahure, 9,

rue des Fleurus. París. 1930.

«Wege zur Raumschiffahrt» por el prof. Hermann Oberth

(1929).
«Die Mòglichkeit der Weltraumfahrt» por H. Oberth (1927).
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«Die Erreichbarkeit der Himmelskòrfer» por el ingeniero
Walter Hohmann (1928).

«A method of reaching extreme altitudes» por el prof. God-
dard (1919):

10. Les agradecería a Uds. me indicarán una obra, en
castellano, que trate bien la cuestión de envases y con-

servación del aceite de oliva.

No conocemos obra alguna que haga mención detallada de
los dos puntos de su pregunta. Referente a los envases, se usan

los de tipo grande (bidones) construidos de chapa negra y, si
son pequeños (fatas), están construidos de esta clase de chapa.

Los detalles de la fabricación de envases metálicos se en-

cuentran.más que en obras técnicas, en los catálogos de las casas
constructoras de las máquinas que se emplean para dicha fa-
bricación, que hoy se hace casi automáticamente. En Alemania,
hay algunas de dichas casas constructoras muy importantes.
Basta escribir al «Deutscher Wirtschaftsdienst» Schóneberger
Ufer 21..Berlin W. 35. solicitando las direcciones, para obtener
los datos de todas y poderlas pedir su catálogo.

Referente a la conservación del aceite de oliva (no la refina-
ción), si el aceite no es ácido, basta guardarlo fuera de la acción
del aire, para que se conserve sin alteración durante un tiempo
indefinido.

11. Me interesa conocer algún procedimiento para se-

car maderas finas. ¿Conocen Uds. alguno?
Consulte Ud. «Le séchage des bois» por A. Ihne. Dunod. 92,

rue Bonaparte. París. 35 fr.

12. ¿Me pueden indicar una buena obra que trate del
material de vinificación?

Brunet, R. «Material vinícola y cuidados debidos a los vi-
nos». 582 págs., 282 figs. Salvat, S. A. Barcelona. 14 ptas.

13. Les agradecería tuviesen la bondad de indicarme
alguna obra, escrita en español o francés, que trate de la
fabricación de tintas para escribir.

«Tintas de escribir. Manual teórico práctico» por R. Gua-
reschi. 152 pág. Gustavo Gili. Barcelona. 6 ptas.

14. Necesito manuales prácticos de conservas alimen-

ticias, especialmente circunscritos a la conservación de

pescados, frutas y legumbres.

Bidault, C. «Conservation de la viande et du poisson». 250

páginas. B.-Baillière. París. 80 fr.

Ray, G. «Manuel du fabricant de conserves». «Conserves de
fruits et de légumes». 376 pág. B.-Baillière. París. 22 fr.

Rolet, A. «Las conservas de frutas». 508 pág., 271 figuras.
Salvat, S. A. Barcelona. 14 ptas.

Rolet, A. «Las conservas de legumbres». 496 pág., 90 figu-
ras. Salvat, S. A. Barcelona. 12 ptas.

15. Busco una obra que trate a fondo de la celulosa,
la lignina y, en general, de los constituyentes de la ma-

dera. ¿Conocen Uds. alguna?
Consulte Ud. «La Chimie du bois» par L. F. Hawley et

L. E. Wise, traducida al francés y editada por Dunod. 92, rue
Bonaparte, de París. Tiene cerca de 400 páginas y cuesta aire-
dedor de un centenar de francos.

16. ¿Cuál es la dirección de la casa L'oetve Radio,
mencionada en Ibérica, vol. XXIX, n.° 729. pág. 328?

Loewe Radio G. m. b. H. y Radiofrequenz G. m. b. H. Wie-
senweg, 10. Berlin, Steglitz. Representante en España: Luis
Ferst'l, calle de Murcia, 6. Madrid.

17. Ruego a Uds. me digan dónde podría enterarme
de la manera práctica de preparar el nitrobenceno en un

laboratorio.

Consulte Ud. cualquier libro de prácticas de Química orgá-
nica; p. ej., el de Franz Wilh. Henle recientemente publicado
por la Editorial Labor. Barcelona.

18. ¿Dónde podría encontrar bien descritos algunos
experimentos sobre el calor, que se han de hacer delante
de alumnos principiantes?

Le recomendamos «Prácticas de Física» por Wiedemann y

Ebert, editadas por Gustavo Gili. Calle Enrique Granados, 45.
Barcelona.

LIBROS RECIBIDOS

Ullmann, F . Enciclopedia de Química industrial. Sec-
ción III. Industria química orgánica y sus productos. Tomo II
Ci-Z. Tomo V de la Enciclopedia. 919 pág., 183 fig. Gustavo
Gili. Calle de Enrique Granados, 45. Barcelona. 1931.

Paz Mahoto, J . Saneamiento de poblaciones. Urbanización.
Depuración de aguas 'residuales. Recogida y tratamiento de
basuras. Tomo I. Urbanización y aguas. Tomo 11. Alcantarillado

y basuras. 216 pág., 88 fig. Barcelona.
Paz Maroto, J . Limpieza pública y sus problemas. 259 pá-

ginas, 220 fig. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. 1931.
Paz Maroto, J . Viaductos especiales españoles. 28 pág.

Barcelona. 1931.

Pas Maroto, J . La ciudad jardín. Conferencia dada en la
Asociación de Ingenieros Sanitarios, en abril de 1929. 63 pág.,
50 fig. Madrid. 1929.

Paz Marotpí J . Legislación urbanista comparada. Confe-
rencia dada en la Asociación de Ingenieros Sanitarios, en abril
de 1929. 36 pág. Madrid. 1929.

Paz Maroto , J. Ensanche y reforma de poblaciones. Con-
ferencia dada en la Asociación de Ingenieros Sanitarios, en

abril de 1929. ,52 pág., 34 fig. Madrid. 1929.
Paz Maroto, J. Los delitos sanitarios. Conferencia dada en

la Sociedad Española de Higiene, el dia 16 de abril de 1929.
19 pág. Madrid. 1929.

Perignon, J . Théorie ef technologie des engrenages. T. 1.
Étude cinématique. Conventions usuelles. Étude dynafnique.
278 pag., 188 fig. Dunod. París. 1931.

Smet, G. de . La pratique des traitements thermiques.
132 pag., 12 fig. Dunod. Paris. 1921. 32 fr.

Smart,W. M. Text book on spherical Astronomy. 414 pag.,
146 fig. The University Press. Cambridge. 1931. 21 sh.

PuisEux, P. A travers le monde sidéral. VIII-206 pag.
Gauthier-Villars. Paris. 1931.

Sageret, j . Le système du monde de Pythagore à Edding-
ton. 246 pag., 5 croquis. Payot. 106, boul. S. Germain. Paris.

Juan t Sentmenat, F . Precedentes inmediatos y estudio del
libro primero del Estatuto Municipal. Memoria presentada
para aspirar el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Socia-
les. 207 pág. Palma. 1931.

Bouasse, H . Tourbillons. Forces acoustiques. Circulations
diverses. Tome 1. 424 pag., 220 fig. Delagrave. Paris. 1931. 55 fr.
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Puio, S. J,, I. Vademécum del Químico. Resumen del «Cur-

so general de Química». 2." edición corregida y aumentada.

237 pág. Manuel Marín, editor. Provenza, 273. Barcelona. 1932.

Puig. S. J., 1. Le gradient de potentiel atmosphérique à

l'Observatoire de l'Ebre. (1910-1930). 14 pag., 5 fig. Extrait

de «Gerlands Beitráge zur Geophysik», 1931.
Fortrat, R . Les ondes électromagnétiques. 118 pag,, 44 fig.

Hermann, 6, rue de la Sorbonne. Paris.

Fortrat , R. Mécanique statistique. 100 pag., 22 fig. Her-

mann. París.

Fortrat, R . Les principes d'action et de relativité. 73 pag.,

3 fig. Hermann. Paris.
Boselli, F Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro pa-

rassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. 264 pag. Labórate-

rio de Entomologia Agraria. R. Instituto Superiore Agrario.
Portici. 50 liras.

Lacroix, a . Figures de savants. Tome I. 325 pag., 32 plan-
ches. Tome 11. 356 pag., 26 planches. Gauthier-Villars. 55,

quai des Grands-Augustins. París. 1932. 150 fr. les 2 volumes.

Millot, J . Cicatrisation et régénération. 202 pag., 32 fig.
Lihrairie Arraand Colin. 103, Boulevard Saint-Michel. París.

1931. 10'50 fr.

Gally, L . et Rousseau, P . Électricité et Radiologie médica-

les. 220 pag., 56 fig. Armand Colin. Paris. 1931. 10'50 fr.

Mayoral, L . Dibujo geométrico. Su práctica y aplicaciones
más usuales. 1.° parte; Representación de superficies planas con
nociones de Topografía. 31 pág. 2.® parte: Representación de

sólidos en proyección ortogonal con ligeras nociones de dibujo
artístico sobre perspectiva y figura. 31 pág. Luis Gili. Córce-

ga, 415. Barcelona. 1931. Precio de cada parte 3 ptas.
Rey Pastor , A. El sismo de la Rioja baja del 18 de febrero

de 1929. Publicado en el «Boletín de la Sociedad Española de

Historia Natural». 8 pág., 3 fig. y un mapa. Madrid. 1931.

Berro Aguilera, L . Técnica de las preparaciones micro-

gráficas para el estudio de Cóccidos. 9 pág., 5 fig Publicado

en el «Boletín de Patología vegetal y Entomología agrícola»,
Madrid. 1931.

Brillouin, L . L'atome de Bohr. La Mécanique analytique et

les quanta. Les spectres de multiplets. 364 pag. Presses Univer-
sitaires de France. 49, boulevard Saint-Michel. París. 1931.

100 fr.

Barby, H. T. S. F. Nouveautés radiophoniques et postes
secteurs. Conseils pratiques. 4.® série. 352 pag. Albin Michel.

22, rue Huyghens. Paris. 1931. 15 fr.

Zerolo, M, La motocyclette. Guide pratique du motocyclis-
te. 268 pag., 169 fig. Gamier. 6, rue des Saints-Pères. Paris.

1931. 12 fr.

Hirschauer, L . et Dollfus, Ch . L'année aéronautique 1930-
1931. 442 pag. Dunod. 92, rue Bonaparte. Paris. 75 fr.

Pèpe, J. Précis d'hydraviation. Vivien. 48, rue des Écoles.
Paris. 1931. 2 vol. 12 fr. chacun.

Rabaud, E. Le transformisme. 106 pag. Presses Universitai-
res de France. 49, boulevard Saint-Michel. Paris. 1931.

Seyot, P A. B. C . mycologique. 124 pag., 307 dessins en

couleurs. 3.® édition. Léger. 11, rue Poussin. Paris.

Arnaud, M . Cours d'Architecture et de constructions ci-

viles. 2 vol., 1361 pag. ensemble et un atlas de 236 planches.
Béranger. 15, rue des Saints-Pères. Paris. 540 fr.

Schmieden, H . Les hòpitaux modernes et leur construction.
345 pag., 382 illustrations, plans et esquisses, sur 346 pag. de
texte en allemand. Ficker. 6, rue de Savoie. Paris. 220 fr.

Koellikeh, E . et Magnani, U. L'alluminio, i metalli leggeri e

loro leghe. 458 pag. con 15 tabelle e 38 illustrazioni. Ulrico

Hoepli. Gallería de Crisotophoris. 1931. 34 lire.

Rebora, G . II calcolo delle machine elettriche. Corso di

costruzioni elettromeccaniche tenuto alia Istituzione Elettrotec-

nica Carlo Erba. R. Scuola di Ingegneria di Milano. 521 pag.,

451 ill. Librería Editrice Politécnica. Milano. 1931.

Salerno, F. F . La tecnologia del cemento pòrtland. 350 p.,

143 ill. Hoepli. Milano. 1931.

Ortensi, D. Costruzioni rurali in Italia. 322 pag., 228 ill.

Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri. Roma. 1931. 25 lire.

Giotti, G . Lezioni di Ottica geométrica. 466 pag., 246 ill.

Nicola Zanichelli. Bologna. 1931.

Katel, j . L'isolement phonique et I'acoustique des immeu-

bles, des théátres et des cinémas sonores. 74 pag. Société

Anonyme Absorbit. París. 1931.

Flammarion, C . L'Atmosfère. Nouv. édit. 752 p. Paris. 1931.

Eggert, J . Trattato di Chimica-Fisica ed Elettrochimica.

1.® ediz. italiana a cura di G. Castelfranchi. 628 pag. 80 lire.

Haarbleicher, a . De l'emploi des droites isotropes comme

axes de coordonnées. Nouvelle Géométrie du triangle. 76 pag.,
3 fig. Gauthier-Villars. 55, quai dés Grands-Augustins. París.

1931. 13 fr

Agendas Dunod pour 1932. 92, rue Bonaparte. Paris.
Cazaud , R. Métallurgie. 371 pag., 56 fig.
IzART, J. Constrution mécanique. 350 pag., 150 fig.
Aucamus, E . Batiment. 373 pag., 72 fig.
Rouix-Brahic , j. Mines. 387 pag., 84 fig.
Forestier , V. Béton armé. 352 pag., 246 fig.
F"ourcault, L.-D . Électricité. 432 pag., 139 fig.
Aucamus, E . Travaux Publics. 383 pag., 69 fig.
Fabry, Ch . Cours de Physique. Tome I. Cours de I'Ecole

Polytechnique. 660 pag., 339 fig. Gauthier-Villars, éditeurs. 55,

quai des Grands-Augustins. Paris. 1932. 150 fr.

Agenda Béranger 1932. A I'usage des ingénieurs, architec-
tes, mécaniciens, industriéis, entrepreneurs, électriciens, ama-

teurs de T. S. F., automobilistes et en général de tous les prati-
ciens. 288 pag. Lihrairie Polytechnique. Ch. Béranger. 15, rue

des Saints Pères. París.

Instituto Geológico y Minero de España. Hoja n.° 882.

Venta de Cerdeña. Escala 1; 50000. Memoria explicativa de

la hoja. 69 pág.. Vil lám. Hoja n.° 985. Carmona. Escala

1:50000. Memoria explicativa de la hoja. Hoja n.° 881. Yilla'

nueva de Córdoba. Escala 1:50000, 3 ptas. Memoria explica-
tiva de la hoja. 63 pág. Madrid. 1929.

Almanaque náutico para el año 1932, publicado por el Ins-

tituto y Observatorio de Marina de San Fernando (Cádiz), para
el Meridiano de Greenwich. 788 pág. Observatorio de San Fer-

nando. 1931. 4 ptas.

Équivalence des termes météorologiques français en alie-

mand, anglais, italien, polonais, portugais, roumain, russe.

serbe, tchèque et spéranto. 36 pag. Office National Météoro-

logique de France. 196, rue de l'Université, Paris. 1931.

Atlas Internacional deis núvols i deis estats del cel. Ex-

tracte de l'obra completa a utilitat dels observadors. 48 pág.,
41 planxes. Fundación Concepció Rabell i Cibils, Vdá. Roma-
güera. Barcelona. 1930.

Enciclopedia de los estilos decorativos. El estilo renaci-

miento español. Interiores. 48 pág. Altares, retablos y púlpitos.
48 pág. Feliu y Susanna. Ronda de San Pedro, 36. Barcelona.
7 ptas. cada fascículo.

Annali del Regio Istituto Superiore Agrario di Portici.
Serie terza. Vol. 111. (Continuazione dall' Annuario della

R. Scuola Superiore di Agricoltura 1875-1898 degli Annali 1899-
1929) 334 pag. Modena. 1929.

Travaux du Congrés Forestier International de Grenoble.

(22-30 juliet 1925). Organisé par l'Administration des Eaux et

Foréts etle Touring-Club de France. 586 pag., 20 fig. Les Pres-

se Universitaires de France. 49, boul. Saint-Michel. Paris. 60 fr.
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So/.—Ascensión recta a las 12*^ de tiempo civil de Green-

wich (o sea, en tiempo universal, no local) de los días 5,15 y 25

(entiéndase lo mismo de los otros elementos): 21*^ 12™, 21^^ 52™,
22*'30"'. Declinación: —16° 12', —12° 59', —9° 26'. Paso por
el meridiano superior de Greenwich: 12'' 14™ 4®, 12'' 14™ 19®,
12'' 13™ 21®. Sol en Piscis (330°) el día 19 a 20'' 24™.

Luna.—LN en Acuario el día 6 a 14'' 45™, CC en Tauro

el 14 a 18'' 16'", LLl en Virgo el 22 a 2'' 7™, CM en Sagitario
el 28 a 18'' 3™. Sus con-

junciones con los dife-

rentes planetas se irán

sucediendo por el si-

guiente orden: el día 5

con Saturno a 2'' y con

Mercurio a 7'', el 6 con

Marte a 11'', el 9 con Ve-

nus a 21'', el 11 con Ura-

no a 15'', el 20 con Júpi-
ter a 22'', el 22 con Nep-
tuno a 9''. Apogeo el 12

a 6'', perigeo el 24 a 2''.

Mercurio. — AR (as-
censión recta a media

noche, o sea, a O'' de

tiempo civil de Green-
wich, los días 5, 15 y 25;
entiéndase lo mismo de
la declinación de éste y

de los otros planetas; el

paso por el meridiano se

refiere también a los mis-

mos días): 20'' 9™, 21''
16™, 22" 25'". D (decli-
nación): —21° 41', —18°

1', —12° 1'. P (paso):
11" 15"', 11" 43™, 12" 12™.

Prácticamente invisible,

por proximidad al Astro-

rey con el que entrará en conjunción superior el 26 a 21". Antes,
el 3 a 11" habrá estado en conjunción con Saturno (Mercurio
quedará separado 1° 18' hacia el S) y el 21 a 1" con Marte
(Mercurio quedará separado 1° 4' en dirección hacia el S).
Con ayuda de un buen anteojo, se podrá observar la notable

conjunción del mismo día a 19" (por lo tanto, imposible en

Europa, por hallarse ya bajo el horizonte) con la estrella de

4." magnitud T Aquarii, de la .que no distará ni siquiera 1':
¡lástima que no podrá haber lugar para una momentánea ocul-

tación de dicha estrella! Su diámetro aparente se mantendrá

entre 5" 1 y 4" 9, pasando por el mínimo de 4" 8.
Venus.-AR: 23" 27™, O" 11™, O" 54™. D: -4° 41', +0°33',

+ 5° 46'. P: 14" 32™, 14" 36™, 14" 40™. Visible, hasta unas

tres horas después de oculto el Sol, como hermoso lucero ves-

pertino que cruzará la constelación de los Peces, cuyo aumento

de brillo comenzará a hacerse sensible este mes, por prevalecer

Aspecto del cielo en febrero, a los 40° de lat. N

Día 5 a 22h 1™ (t. m. Iocat).-Día 15 a 21h 21>n.-Día 25 a 20h 42

el aumento de diámetro aparente sobre la disminución de la

fase (véase el grabado de la página VII y la nota que lo acom-

paña). En conjunción con Urano el 27 a 7" (Venus quedará se-

parado 47' hacia el norte); en su conjunción lunar del 9 a 21"
también quedará separado solos 58' hacia el sur). Su diámetro

aparente crecerá desde 13" 3 hasta 15 "5.

Marte.-AR: 21" 8™, 21" 39™, 22" 10™. D: -17° 38', -15°
12', —12° 31'. P: 12" 12™, 12" 3™, 11" 55™. Prácticamente in-

visible, por proximidad
al Sol, con el que estará

en conjunción el día 1.°

a 6". En conjunción con

Mercurio el 21 a 1" (Mar-
te a 1° 4' hacia el N). Su

diámetro aparente per-
manecerá invariable, de

4" O durante todo el mes.

Júpiter -AR: 9" 23™,
9" 18™, 9" 13™. D; -1-16°
23', -1-16° 48', 4-17° 11'.
P: O" 27™, 23" 38™, 22"
54™. En excelentes con-

diciones para ser obser-

vado, toda la noche, en-
tre íp Leonis y tí Can-

cri. Su brillo llegará al

máximo el día de su opo-
sición con el Sol, que

tendrá lugar el 7 a 15".
Por su gran diámetro

aparente, que llegará
a 42" 3 alrededor del día

de la oposición (y, poi lo
tanto, de su perigeo, o

mínima distancia a la

Tierra), pueden distin-

guirse los interesantes

pormenores de su super-

ficie (véase Ibérica , vol. XXXIII, n.° 813, pág. 79; vol. XXXVI,
Suplemento de agosto de 1931, pág. XIX) con ayuda de un me-

diocre anteojo, aunque cuanto mejor sea más podrá observarse.
Saturno.-AR: 20" O™, 20" 5™, 20" 9™. D: -20°43', -20°

30', -20° 17'. P: 11" 3™, 10" 28™. 9" 53™. Visible, por la ma-

drugada y muy poco tiempo, cerca de a Capricorni. En con-

junción con Mercurio el 3 a 11" (Saturno 1° 18' hacia el N). Su
diámetro aparente pasará de 13"6 a 13"9.

Urano.-AR: 1" 1™, 1" 2™, 1" 3™. D; 4-5° 47', 4-5° 56',
4-6° 6'. P: 16" 2™, 15" 24™, 14" 47™. Visible, al principio de
la noche, entre £ y Ç Piscium. En conjunción con Venus el 27

a 7" (Urano 47' hacia el S). Su diámetro aparente apenas va-

riará durante el mes: de 3" 4 a 3"3.

iVepíuno.-AR: 10" 37™, 10" 36'", 10" 35™. D: 4-9°36',
4-9° 42', 4-9° 49'. P: 1" 41™, l''l™. O" 20™. Visible, toda la

noche, en la vecindad de p Leonis. En oposición con el Sol
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el 26 a lO'V En su conjunción lunar del 22 a 9'\ distará del cen-

tro del satélite 1° 5' hacia el sur). Su diámetro aparente se

mantendrá en el máximo 2 '5.

Ocultaciones . —En el centro de la Península (según el Anua-

rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrá observar-

se el día 16 la ocultación, por la Luna, de la estrella 354 B. Tau'

ri (magnitud estelar 6'4) con inmersión a 19*^ 30"' por un punto

del borde lunar separado angularmente —140° (el signo menos

indica la izquierda del observador, en visión directa) del vértice

superior (extremo cenital del diámetro vertical del disco lunar),

emersión a 20'' 26'" por —175°. El día 28 será visible la de

4 Scorpii (57), de 3'' 32'" (-151°) a 4'' 11"' (+138°; derecha).
Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de

San Fernando) serán vi-

sibles las siguientes:
Día 19, la de X Canari

(5'9), de 19" 58'" (-122°)
a 20" 55'" (-27°). Día 21,
la de 8 Leonis (5'9), de

6" 44"' (-88°) a 7" 28'"

(bajo el horizonte).
Día 28, la de Ti Scorpii
(3'0), de 5" 3'" (-85°)
basta 6" 9'" (+34°).

Estrellas fugaces.—
A mediados de este mes,

paso de un enjambre
cuyo radiante se baila

cerca de a Aurigas (la
Cabra del Cochero);
AR 5", D +48°.

Luz zodiacal .
— Este

mes y los dos siguientes
son muy a propósito para

observar, después del

crepúsculo vespertino y

con cielo despejado y sin

Luna (los días preceden-
tes al novilunio), el bello

espectáculo llamado luz

zodiacal; fulgor blanque-
ciño, de base ancha cer-

ca del sitio ocupado por

el Sol oculto, que va estrechándose y esfumándose basta cerca

del cénit. Algunas veces, se ve también un fulgor semejante en

el punto diametralmente opuesto al que bajo el horizonte ocu-

pa el Sol, por lo cual algunos autores lo llaman con el nombre

de fulgor antisolar ( Gegenschein de los alemanes).
La numeración de los planetillos.—Esta numeración se

halla confiada al «Berlin. Recben Institut». Ningún planetillo re-

cibe un número permanente, como no se disponga ya de cinco

observaciones de precisión que abarquen varias semanas. Son

en gran número los planetillos que no logran esta cifra de obser-

vaciones, dentro del mismo año de su descubrimiento; y, en tal

caso, se les calculan unas órbitas provisionales que permiten
observarlos de nuevo, al año siguiente, y dar entonces el núme-

ro correspondiente. La Circular n.° 472, del mencionado Insti-

tuto, asigna números a 31 nuevos planetillos; el último de ellos

lleva el número 1183. De los 31 nuevos, 17 han sido observados

en más de una oposición. El planeta 1930-SQ recibe el número

1170; se creía, antes, que este planetillo podría resultar ser el

330 (Adalberta), no vuelto a encontrar desde 1892, año de su

descubrimiento, pero ahora parece que tal identidad no es de-

fendible.

Además de los 1183 planetillos ya numerados, hay algunos

Aspecto del cielo en marzo, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22h 6'" (t. m. local).-Día 15 a 21h 27'".-Día 20 a 20h 48™

centenares de planetillos cuyas órbitas han sido deducidas, y se

hallan en espera de ser nuevamente observados, antes de que

se les catalogue definitivamente.

La labor de registrar estos planetillos da mucho que hacer

al «Recben Institut»; cada semana publica 2 ó 3 circulares.

Las observaciones durante los eclipses de Sol y la des-

viación einsteiniana.—Sabido es que, según la teoría de Ein-

stein, al pasar un rayo luminoso por un campo gravitatorio, debe

aquél sufrir una desviación proporcional a la fuerza del campo.

Según esto, las estrellas cuya visual pasa cerca del limbo solar,

en un eclipse, deben hallarse desviadas de su posición aparen-

te, desviación que junto al limbo debe ser de cerca de 2" y, por

tanto, observable, como lo ha sido en distintas ocasiones ( Ibí-

rica, vol. XXI, n.° 517,

pág. 134 y lugares cita-

dos), pero ofrecía interés

el precisar si los valores

hallados en estas deli-

cadas mediciones con-

cordaban exactamente

con los valores calcula-

dos mediante la ecuación

supuesta por Einstein.

El profesor E. Freund-
lich, en la sesión de la

« R o y a 1 Astronomical

Society», celebrada el 11

del último diciembre, re-

señó sus propias obser'

vaciones relativas a este

fenómeno, durante dife-

rentes eclipses. Segura-
mente, puede afirmarse

que el profesor Freund-
lich fué el primero en

intentar esta clase de ob-

servaciones; marchó a

Rusia en agosto de 1914

con aquel propósito;
pero, al estallar la gue-

rra, se le crearon gran-
des d if icul ta d e s y no

pudo llevarlo al cabo.

En subsiguientes eclipses, se efectuaron tentativas infruc-

tuosas. Finalmente, en Sumatra, en el eclipse de 1929, alcanzó

pleno éxito. Se tomaron numerosas precauciones, como conse-

cuencia de la experiencia adquirida; durante la totalidad, fué

fotografiado un campo estelar separado del Sol, además del

campo del eclipse; posteriormente, se volvieron a fotografiar
ambos campos estelares de modo simultáneo.

Las mediciones y reducciones fueron llevadas al cabo de

diferentes maneras; todas coincidieron en señalar una desvia-

ción, junto al borde del disco solar, de 2" 25, es decir; medio

segundo mayor que el valor teórico de Einstein. Freundlich

volvió a examinar las mediciones hechas en eclipses preceden-
tes, y expresó su opinión de que concuerdan mejor con el valor

por él hallado, que con el de Einstein, y que el exceso notado

es un fenómeno real, si bien su causa sea desconocida.

La mayor parte de los que tomaron parte en la discusión

mostráronse poco dispuestos a separarse del valor de Einstein.

Sir Arturo Eddington, no obstante, admitió que, puesto caso

que las opiniones actuales acerca de la naturaleza de la luz son

más complicadas que las de antes, no es improbable el que en

las ecuaciones de Einstein falte algún nuevo elemento, por fal-

ta del cual no correspondan de manera precisa a sus procesos
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Fases y diámetros de Venus en 1932.— En el grabado ad-

junto, puede ver el lector las fases y diámetros aparentes de Ve-

nus el día 15 de cada mes del corriente año. Venus aparece
como visto con un anteojo que invierta la imagen; por eso se

ha colocado el N en la parte inferior. Es verdaderamente lia-

mativa la simetría casi perfecta que se echa de ver, aun en el

mismo grabado, a pesar de que la distinta inclinación del plano
de la eclíptica con relación a

E P M A
los meridianos que pasan por
el centro del disco de Venus
introduce alguna discrepancia
en la orientación de las figu-
ras. Los diámetros van

aumentando desde enero a ju-
nio (12"4, 14"3, 17"1, 22"4,
32" 7, 52" 7) y luego disminu-

yen casi en la misma propor-
ción de julio a diciembre (51"5,
32"2, 22"2, 17"1. 14"1,
12"3), simetría que consí-

guientemente guardan también

(pero a la inversa) las fases.
La razón de esta simetría es

que la trayectoria que, a ma-
j .

ñera de bucle, describe Venus *'

es este año simétrica con re- ^ diámetros aparentes de

lación al diámetro que pasa por la posición de la Tierra al

principio (y fin) de año ( Ibérica , vol. XXXVI, Suplemento de

diciembre de 1931, pág. LI); por lo tanto, la distancia Tierra-

Vemis irá reduciéndose hasta la conjunción de junio (día 29),
en que Venus y la Tierra se hallarán sobre dicho diámetro del

mismo lado del Sol, y viceversa los otros seis meses del año.

Corrimiento del perihelio de Mercurio.—El punto que más

atrajo la atención hacia la teoría de la Relatividad generalizada
fué la concgrdancia que tal teoría introducía entre los co-

rrimientos calculado y observado del perihelio de Mercurio.

Hace ya algún tiempo, indicó von Gleich la necesidad

de corregir el valor asignado por Le Verrier, teniendo en

cuenta la variación secular y periódica de la rotación terrestre.

Recientemente, el Dr. J. K.

Eotheringham, astrónomo del
Observatorio de la Universidad
de Oxford, ha publicado un

artículo en Monthly Notices

of Royal Astronomical So-

ciety, vol. XCl, n.° 9, en el

que expone el fruto de sus tra-

bajos teniendo en cuenta las

indicaciones de von Gleich.

Ha aplicado los valores más

recientes de las aceleraciones

y fluctuaciones y ha revisado

las discusiones debidas al

Dr. Innes y al prof. De Sitter.

El resultado obtenido para

-vT
-

T-^
exceso del corrimiento del

^ ^ ^ perihelio de Mercurio, sobre el
Venus el 15 de cada mes en 1932 asignado por la teoría newto-

niana, es tan aproximado al valor de Einstein, que cree justifica-
da la hipótesis de que el movimiento de Einstein es aplicable
también al perihelio terrestre. En tal caso, obtiene 43"95 para

el exceso en cien años del corrimiento perihélico de Mercurio

sobre el corrimiento newtoniano. El valor asignado teórica-

mente por Einstein era de 42"9. La aproximación es notable.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE NOVIEMBRE (*)

Localidad Máx. min. Ll. Carrión - - 79 Jaén - - Pollensa - - 214

Albacete 23° -1° 21m Cartagena 24 7 29 Javier 19 -0 100 Portacceli 22 4 42

Alborán 19 12 0 Castellón 25 7 29 Jerez de la Front. - - - Puebla de C. 20 -0 126

Alcañiz — — — Centenillo 18 2 80 Jerez de los Cab. - - - Riudabella 18 2 29

Alfoz de C. de O. 25 -2 171 Cervera 18 2 56 La Vid 20 -6 57 Sacratif - - -

Almadén 25 -4 72 Columbretes 21 10 64 Lérida 20 0 25 Salamanca - - -

Almansa - — 10 Comillas 25 4 233 Linares 23 - 56 Saldaña 19 -3 107

Almería 24 10 11 Córdoba 21 4 89 Logroño 17 -2 63 Salou - - 45

Ampurias 20 3 103 Coruña (La) 24 4 199 Luarca - - - San Antonio 21 -1 101

Aracena 20 3 14 Covas Blancas 25 6 42 Machichaco - - 140 San Fernando 22 7 30

Arañones(Los) — — — Cuenca — — - Madrid 18 1 45 San Juan de Peñ. 16 -3 39

Badajoz — — — Daroca 21 -2 40 Mahón 22 9 126 San Julián de Vil. 17 -1 74

Baena 19 2 61 Finisterre — — — Marbella - - - San Sebastián 23 2 206

Bajolí — — — Flix 21 2 39 Mataró 20 8 30 Sta. Cruz de Ten. 27 17 6

Balas 20 0 44 Foix (Coli de) 19 1 72 Melilla 24 10 27 Santander 21 5 172

Barcelona 21 9 58 Gallardos - - 20 Montifarte 25 7 111 Santiago 20 2 299

Béjar 21 2 102 Gandia ■
- - - Montserrat 18 4 84 Segovia - - -

Bélmez — — — Gata - - — Monzón 19 1 84 Seo de Urgel 18 0 62

Benasque 20 -3 170 Gerona 21 1 74 Moyá 16 1 65 Sevilla (Tablada) - - -

Bilbao 20 4 107 Gijón 25 3 132 Murcia 27 5 185 Sigüenza 14 4 63

Blanes — — 115 Granada 22 1 39 Nueva (Llanes) - - - Solsona 16 -1 52

Boal 17 10 276 Guadalajara 20 0 47 Oña 16 -3 97 Soria 19 -3 72

Bolarque 17 1 49 Hinojosa 20 - 35 Oviedo -

'

- - Sosa 20 2 79

Burgos 18 -2 87 Huelva 25 5 34 Palència - -

,

- Talavera 19 2 75

Càceres — — — Huesca 17 1 80 Palos 23 13 7 Tánger 22 5 108

Campillo 20 1 40 Irache 15 -1 98 Peña Alta 15 -3 40 Tarifa 20 10 98

Cañadalarga 21 1 36 Izaña (Orotava) 17 0 7 Peñas - - - Tarragona 20 7 47

('*) En la información de SEPTIEMBRE no pudieroid figurar los dates de Saldaña (27° 2° 19 mm.). La estación de Valle de Oro se ha

trasladado a Alfoz de Castro de Oro, que está a poca distancia de la anterior. El signo de la lluvia de Bilbao no pudo ser incluido en el mapa.
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Tetuán — — __ Valladolid — — — Portugal Guarda 14 1 160

Tiñoso (Cabo) 26 9 5 Veruela 20 -1 44 Beja 21 5 52 Lagos 21 7 48

Toledo 19 1 45 Viella 22 0 136 Caldas da Rainha 20 5 46 Lisboa 22 8 75

Torrecillo 22 -7 414 Vilafranca del P. — 43 Campo Maior 21 5 45 Moncorvo 20 4 109

Tortosa 24 5 17 Villafranca del B. 18 -0 202 Castelo Branco 18 5 137 Montalegre 14 0 224

Tremp 25 -5 83 Villar de la Encina — — 62 Coimbra 25 3 166 Porto 24 2 188

Valdecilla _ _ 203 Vitoria 18 -2 143 Évora 19 5 76 Sagres 20 9 29

Valencia — — — Zaragoza - - - Faro 22 8 67 Serra da Estréla 13 -1 621

Mapa de las lluvias totales del mes, en España y Portugal

SIGNOS ; CO de O a 10 mm de 11 a 25 mm. de 26 a SO mm de 51 a 75 mm. de 76 a 100 mm más de 100 mm faltan datos

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

Dia Temp. már. mayor Temp. min. menor Llnv. mayor en mm. Dia Temp. màx. mayor Temp. min. menor Linv. mayor en mm.

1 27 Sta.CruzdeTen. -4 La Vid (1) 16 25 Tremp — 4 Torrecillo 50 Cabo S, Antonio

2 27 Sta. CruzdeTen. — 7 Torrecillo - 17 23 Montifarte (2) — 6 La Vid 80 Murcia

3 27 Sta.CruzdeTen. — 4 Torrecillo 5 Blanes 18 22 Almeria (8) — 5 Torrecillo 19 Portacoeli

4 26 Sta. CruzdeTen. — 2 Torrecillo 27 Blanes 19 25 Sta. Cruz deTen, — 5 Torrecillo 12 Santiago
5 24 Covas BI. (2, 3) — 2 Torrecillo 29 Blanes 20 24 Sts, CruzdeTen, — 2 Torrecillo 21 Santiago

6 26 Sta. CruzdeTen. 2 Torrecillo 60 Tarifa 21 23 Melilla — 7 Torrecillo 34 Pollensa

7 27 Sta. CruzdeTen. — 1 Benasque (4) 33 Santiago 22 23 Cabo Tiñoso (2) — 7 Torrecillo 34 Pollensa

8 27 Sta.CruzdeTen. 1 Benasque 70 Comillas 23 23 Sta. Cruz deTen — 5 La Vid (1) 3 Gallardos (Los)
9 25 Cabo Tinoso 1 Benasque (4) 40 Torrecillo 24 24 Sta. Cruz deTen. - 2 La Vid 26 Santiago
10 25 Castellón — 1 Almadén 74 Torrecillo 25 24 CaboTiñoso (2) -1 La Vid 9 Santiago

11 27 Murcia — 2 Torrecillo 69 Torrecillo 26 25 Cabo Tiñoso (2) 0 Almadén 32 Santiago
12 20 Sta. Cruz de Ten. — 4 Torrecillo 40 Murcia 27 25 Cabo Tiñoso -5 Torrecillo 19 La Coruña

13 26 Cabo Tiñoso — 4 Torrecillo 30 Comillas (6) 28 24 Cabo Tiñoso — 2 Torrecillo 38 Viella

14 24 Cabo Tiñoso (2) — 2 Almadén (1,4,5) 30 Montifarte (7) 29 24 Cabo Tiñoso — 2 Almadén 21 Valdecilla

15 25 Sta.CruzdeTen. -3 La Vid (1, 4) 70 Pollensa 30 23 Cartagena (2) — 5 Tremp 23 Valdecilla

(1) Torreclllo (2) Santa Cruz de Tenerife (3) Cabo Tiñoso

(7) Viella (8) Huelva.
(4) Peña Alta (5) La Vid y Sigüenza (6) Puebla de Castro (La Presa)
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La «Kyanización» de la madera.—En más de una ocasión

se nos ha consultado, cómo se somete la madera a la Kyaniza-
ción; y, aunque hemos citado fuentes de información, por no

estar éstas al alcance de alguno de nuestros consultantes, vamos
a resumir lo que del método dice M. Hugron en su trabajo pre-
sentado al congreso forestal de Grenoble.

En 1825, el doctor Kyan aconsejó sumergir la madera en

una solución de bicloruro de mercurio al 1 °/o, dejándola en di-
cho baño de diez a quince días, según su espesor. Durante cier-
to tiempo, se temió que la toxicidad del sublimado corrosivo
fuese un inconveniente para el empleo, en gran escala, de dicho
procedimiento: pero Faraday demostró que, combinándose los
aluminoides de la savia con el bicloruro mercúrico, se forman
compuestos mercuriales insolubles que, en las condiciones or-

diñarías, no pueden dar lugar a emanaciones nocivas.
Las condiciones de preparación de los postes por Kyaniza-

ción son las siguientes (tomadas del Pliego de condiciones de
la Administración francesa de los P. T. T.):

Los postes serán de madera de pino, abeto o alerce; antes
de su preparación, deberán haber sufrido una desecación
completa; a continuación, serán sometidos a examen por
parte de los inspectores de la Administración, que tendrán
completa libertad de criterio para apreciar si el grado de seque-
dad es suficiente, o si presentan indicios de alteración que
aconsejen rechazarlos.

Para la impregnación, los postes se colocarán, por capas su-

cesivas, en balsas o depósitos adecuados; deberán apilarse en

ellos de manera tal, que el líquido de impregnación los rodee por
todas partes. Los depósitos de impregnación se protegerán del
sol y de la lluvia.

Para preparar el líquido destinado a la impregnación, se tri-
turará groseramente el bicloruro de mercurio, adicionado con

una cierta cantidad de agua; después, se verterá sobre él agua
hirviendo, y se agitará continuamente hasta obtener la solución
que, adicionada con el agua necesaria, quedará a la concentra-
ción reglamentaria de una parte, en peso, de bicloruro por
150 partes de agua.

Esta solución se conducirá a los depósitos, donde se habrá
dispuesto previamente los montones de postes, en cantidad
suficiente, para que el nivel del líquido se eleve hasta cinco cen-

tímetros, cuando menos; por encima de la capa superior de
postes. El líquido será removido en los depósitos, de vez en

cuando, por medios adecuados.
La madera defierá permanecer sumergida en la solución du-

rante 200 ó 240 horas, según la estación. En el caso en que
durante este período la temperatura baje a 0° C, los días en

que se forme hielo en el baño no se computarán en el cálculo
de la duración de la impregnación.

La dosis de la solución de bicloruro de mercurio deberá com-

probarse cada día, para cerciorarse de que realmente es la pres-
crita: caso de que así no fuera, deberá corregirse su concen-

tración.

Terminada la impregnación, se extraerá el líquido de los
depósitos, se hará desaparecer el precipitado que se haya for-

mado sobre la superficie de los postes, sea enjuagándolos con

agua abundante, sea por otro medio cualquiera; después, se

amontonarán en forma de enrejados, para dejarlos secar.
Los depósitos de impregnación deberán ser perfectamente

estancos. La solución de bicloruro de mercurio no deberá
ponerse en contacto con ninguna pieza de hierro. Asimismo,
los demás aparatos, tales como bombas, etc deberán ser

exclusivamente de materiales que no sean atacados porelbiclo-
ruro de mercurio.

Los inspectores de la Administración podrán efectuar la
comprobación de la impregnación, extrayendo rodajas de made-
ra, en las que practicarán un ensayo con sulfhidrato amónico:
la penetración media del líquido antiséptico deberá ser de 3nim.,
por lo menos. Si, durante el curso de una extracción de mués-
tras del 5 °/oo. la profundidad media comprobada fuera inferior
a 3 mm., podría ser desechada la partida suministrada.

La Kyanización es empleada industrialmente, desde hace
largos años, especialmente en Alemania. Numerosas redes de
energía eléctrica de Francia compraron, mucho antes de la gue-
rra, postes de abeto en casas alemanas, en vista de que
tales postes estaban garantizados para una duración media de
doce a quince años y, sobre todo, porque tales troncos suelen
ser mucho más derechos que los troncos de los bosques france-
ses. Para luchar contra esta competencia, algunos industriales
franceses han instalado, después de la guerra, varios talleres de
Kyanización, pero son poco numerosos todavía. Desde luego,
la explotación de este procedimiento es bastante delicada.

Los postes impregnados por este sistema, y que deben estar

perfectamente secos, no presentan más que una delgada capa
inmunizada, cuyo espesor oscila entre 1 y 5 mm., según que las
maderas hubiesen sido más o menos secas y más o menos

amontonadas, etc.... Esta capa protectora es, desde luego,
algo delgada; basta una raspadura o una grieta algo profunda,
producida en la parte más vulnerable del poste, es decir: en las
inmediaciones del empotramiento, para que el poste quede ex-

puesto a los peligros de alteración. Por esta razón, las princi-
pales casas alemanas han tratado, hace tiempo, de aumentar
la profundidad de penetración antiséptica.

Kyanización profunda.—La acción corrosiva del sublima-
do sobre los métales era un obstáculo para el empleo de los
métodos de presión conocidos. Por otra parte, el bicloruro for-
ma, como ya se ha dicho y a medida que va penétrando en la
madera, un compuesto mercurial insoluble, cosa que dificulta
progresivamente la penetración, sobre todo, en las maderas de
fibra apretada. La coloración oscura que el sulfhidrato amóni-
CO hace aparecer, es debida al sublimado que queda libre en las
células de la madera; en la Kyanización ordinaria, en general,
no quedan partículas de sublimado libre cuando se penetra más
allá de unos cuantos milímetros; sin embargo, a mayor profun-
didad se encuentra el sublimado en estado de compuesto inso-

luble, que la acción química de la sal amoniacal no revela; su
presencia puede ser demostrada por otros métodos, tales como

los rayos X,
Quedaba, pues, demostrado que la presión no servía de

nada. Era necesario que el poste hubiese estado sometido, an-

tes de ser introducido en el líquido antiséptico, a una prepara-
ción especial que le proporcionara mejor receptividad para
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el sublimado; era preciso dilatar artificialmente los poros.

La experiencia adquirida estos últimos años, parece haber

demostrado que, para obtener este resultado, se puede recurrir

a uno de los dos procedimientos que definiremos: el método

húmedo y el método seco.

La casa alemana que posee las patentes de la Kyanización
profunda (diakyanización) empieza por someter los postes a la

acción del vapor en unas cámaras o estufas; en seguida, la ma-

dera, caliente todavía y con las células dilatadas por la acción

del calor, se sumerge en los depósitos de impregnación: se pro-

duce entonces el conocido fenómeno de condensación, que ori-

gina un vacío parcial y una aspiración de la solución antisépti-

ca, que penetra en la madera mucho más rápidamente y más

profundamente que en la Kyanización ordinaria; no obstante,

el proceso es el mismo. La absorción del líquido es bastante brus-

ca durante las primeras horas, pero luego va amortiguándose.
En la Kyanización ordinaria, se necesitan unos diez días

para poder dar por terminada la operación, en tanto que bastan

3 ó 4 días en la Kyanización profunda. Este método, em-

pleado industrialmente por la casa alemana, desde el año 1923,

parece dar muy buenos resultados. La profundidad de pene-

tración aumenta doblemente, gracias a la preparación prelimi-
nar de los troncos: llega a ser de 10 a 30 mm. y aun 40, según

la clase de madera y el estado de cada poste.

Siendo el sublimado un poderoso antiséptico, hay la segu-

ridad de que los postes así preparados pueden alcanzar larga
duración.

Hay también el método por vía seca. Consiste en preparar los

postes por medio de una desecación artificial en caliente (120 a

130°), bastante prolongada para poder eliminar todo resto de

humedad y todo indicio de líquido en la madera, y para dilatar

las células; luego, por medio de corrientes de aire seco, hay

que provocar un agrietamiento bastante intenso y profundo de

la madera. Una vez terminada esta preparación preliminar, se

introducen en caliente los postes en los depósitos de Kyaniza-
ción ordinaria, donde se dejan durante tres o cuatro días.

Desde luego, lo mismo que en el caso de la Kyanización or-

dinaria, hay que tener cuidado de mantener la solución antisép-
tica, siempre a su concentración normal de 1:150. Este méto-

do da resultados excelentes y, tal vez, superiores a cualquier
otro sistema.

Los abetos quedan impregnados hasta una profundi-
dad de varios centímetros (2, 3 ó 4); los troncos de pino con

facilidad quedan totalmente impregnados hasta el corazón. No

cabe duda de que los postes inmunizados en esta forma podrán
alcanzar larga duración.

Parece también muy probable que, poco a poco y por la

fuerza misma de las cosas, los compradores no pedirán ya pos-

tes preparados por la Kyanización ordinaria y preferirán em-

plear, únicamente, madera preparada por medio de la Kyaniza-
ción pro/unda; el sobreprecio resulta sólo del orden de un 25 °/o.

CONSULTAS (*)

19. Nota sobre la consulta n.° 60, Suplemento de di-

ciembre de 1931, volumen XXXVI, número 905.

El autor de la consulta n.° 60, inserta en el Suplemento co-

rrespondiente al mes de diciembre último, nos remite una exten-

sa carta insistiendo sobre el argumento a que se refiere tal con-

sulta, y que, a nuestro entender, quedaba más qué suficiente-
mente aclarado en la respuesta publicada.

(•) Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés

general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir

acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.
Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar por carta.

A pesar de ello y del interés secundario de esta cuestión de

índole tan elemental, y más propia para ser llevada a una revis-

ta de carácter matemático puro, intentaremos zanjarla definiti-

vamente en esta nota.

Haciendo gracia al lector de toda la serie de consideraciones

contenidas en la carta de nuestro comunicante, y refiriéndonos

concretamente al tema original de la consulta primitiva, el pro-

blema que su autor nos plantea se reduce a lo siguiente:
Dada la ecuación diofántica

Ax + By = C, [1]

en la que A y B son enteros positivos primos entre sí, supo-

niendo A<f.B, al despejar x, resulta;

C-By

y al sustituir y .por el sistema completo de números incon-

gruentes (mód. A),

O, 1, 2 (A - 1),

en esta sucesión se hallará un número b (y uno solo),

tal que C — Bb será múltiplo de A, esto es:

C - Bb
Aa -i- Bb = C

lo cual prueba que {a, b) es una primera solución de la ecua-

ción propuesta, y de la que se deducen todas las demás,

mediante las fórmulas conocidas:

= a - Bí \
= b + Ai I [2]

en las que t designa un entero arbitrario.

Obsérvese que el valor b (primera solución de y) es esen-

cialmente positivo, dado el sistema particular de números in-

congruentes de que hemos partido. Tomando un sistema dis-

tinto, obtendremos otro valor diferente para y, y, por tanto,

para x. La primera solución (a, b) depende, pues, del sis-

tema particular de números incongruentes elegido.
Pero también, y según se aprende en los cursos de Álgebra,

puede llegarse a una primera solución de la ecuación [1], por
otro método consistente en reducir la solución de esa ecuación

a la de otra en la que el coeficiente de una de las incógnitas sea

la unidad, esto es de la forma:

u + Pv — Q ,

cuya solución primera inmediata es

u =Q, V ~ o.

Dicha reducción se logra por un proceso de divisiones suce-

sivas, tal como indica el siguiente esquema:

Ax + By—C,, X
By

— m — ny
E-Dy

A
■

A

(O < E< A,, O < D < A;

E-Dy r> I 1 r
E-Az F- Gz

- =2" Dy-l·Az=E,. y= =p-qz-| "

(O < E< D „
O < G < D)

F-Gz ^ ^ ^
F-nt H-Jt

——=t,, Gz +Dt=F,, z=—p,—=r—SÍ+ —^—,,
D G G

(0<H<G „ 0< J <G)

En estas fórmulas, (n, q, s, ....) son los cocientes suce-

sivos que aparecen al aplicar el algoritmo del máximo común
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divisor al par de números (B, A). Los restos sucesivos

(£, £, H ....) son positivos o nulos: los (D, G.J, ....)son
positivos y el último igual a la unidad.

De este modo, llegaremos a una ecuación de la forma indi-
cada:

u + Pv = Q [3]

cuya primera solución (u — Q,, v = o) conducirá, por sus-
tituciones sucesivas, a los valores x — a', y — h', que cons-

tituyen una primera solución de la ecuación primitiva,
solución primera (a', b') , que, en general, será distinta de
la (a, b) obtenida por el primer método, como com-

prueba, precisamente, el mismo ejemplo de la consulta n.° 60.
Y ante esto, surge la pregunta de nuestro comunicante:

¿«Porqué la solución (a, b) a que conduce el primer método
es distinta, en general, de la (a', b') obtenida por el segundo»?

Que la no coincidencia de los valores iniciales {a, b) y

(a', b') en nada afecta a la identidad de la expresión general
de las soluciones de la ecuación [1], quedó bien patente en la

respuesta anterior, identidad que es simple consecuencia de que
las fórmulas [2] contienen todas y las únicas soluciones de
la ecuación [1], cualquiera que sea la solución inicial (a, b)
de que se parta; así es que, únicamente y a título de simple cu-

riosidad, puede plantearse la cuestión de la coincidencia de las
soluciones iniciales obtenidas por cada uno de los dos métodos.

Que tales soluciones son, en general, distintas, puede de--
mostrarse observando que, así como el valor b obtenido para y
siguiendo el primer método es positivo (según hemos hecho
notar), el b' que resulta del segundo método puede ser posití-
vo o negativo, según la paridad del número de operaciones ne-

cesarlas para reducir la ecuación

Ax + By = C,, [1]
a la

u + Pv=Q. [3]

En efecto; si la ecuación anterior a ésta, en el proceso indi-
cado, es:

Pt + Nu = M

como según ese mismo proceso es:

/ P<N. M<N.
al despejar t, tendremos:

M — Na Q — u
t = ^ =k - hu [4]

fórmula que para

da";

u — Q

t=k-hQ

valor negativo, puesto que, siendo

M<N y Q > 1

será a fortiori:

M < NQ.
esto es:

M - NQ<0.

y por tanto, según [4], será también

k - hQ <0

Sustituyendo el valor de t en la ecuación que precede a

la [4], se obtendrá un valor positivo para la incógnita anterior.

que a su vez dará un valor negativo a la precedente y así suce-
sivamente hasta llegar a la fórmula:

B - Az F - Gz
y = ^ = p - qz +

D

la cual, por ser

E<A,

dará para y un valor positivo o negativo, según el de z sea

negativo o positivo.
Por lo demás, el hecho de alternarse el signo de los valores

de las incógnitas sucesivas para los valores iniciales de las solu-
clones de la última ecuación, resulta inmediatamente de la ex-

presión que da la primera solución de una ecuación diofántica
del tipo considerado, valiéndose del empleo de los cumulantes,
como puede consultarse en los tratados elementales de Análisis.

O bservación .
— Puede observarse que la conclusión es

válida, aun cuando el proceso de las divisiones sucesivas, en

lugar de conducir a una ecuación de la forma [3], lleve a una

ecuación del tipo Ru + Pv — O, cuya solución prime-
la u — o

, V = o sustituida en la fórmula [4] da para t el
valor positivo t = k a partir del cual puede repetirse el razo-

namiento anterior.

20. Les agredecería a Uds. me indicasen la fórmula
para deducir la masa del Sol.

Puede calcularse por la atracción que ejerce sobre los de-
más cuerpos celestes. Tomemos la Tierra como cuerpo atraído:
siéndonos conocida la aceleración de su movimiento, se podrá
aplicar la ley de Newton para deducir la masa del Sol.

Sea A el radio medio de la órbita terrestre. Tía duración de
un año: la aceleración media es:

a= 4
r-

y siendo A= 1'4945 XW cm., y r=3T558 X10' seg., resulta:

aceleración — 0'59 243
seg''

Pero según la ley de la gravitación

„ masa del Sol
-=0

y como en la superficie de la Tierra

g= 981'993
seg.-

se deduce 981'993=G ■

en donde E es la masa de la Tierra y r—6'3712 X19® cm.

Finalmente, se deduce la incógnita de la relación

masa del Sol

--g
^

é r-

masa del Sol=331950 • E=1'983 X10®® g. porque la masa E
de la Tierra vale 5'974 X10" g. como se deduce de la expresión

É—G —

r

Este cálculo exige, como se ve, el conocimiento del valor
de G, constante de la gravitación universal; los métodos para
su determinación (que, en definitiva, es la de la densidad media
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de la Tierra) pueden verse en cualquier tratado, algo extenso,

de Física, p. ej ., en el de Chwolson, o en el artículo «Tierra> de

la «Enciclopedia Espasa» (pág, 949 a 951 del tomo 61). Véase

asimismo Ibérica , vol. XXXV, n,°874, pág. 247 y pasajes citados.
La «Notice sur la mesure des masses en Astronomic», publi-

cada porTisserand en el «Annuaire du Bureau des Longitudes»
de 1889, pág. 671, y reproducida en la Cosmografía del mismo

autor, es un resumen elemental y admirablemente escrito,

como de mano maestra, acerca del cálculo de las masas de

los astros (véase también Ibérica , vol. IX, n.° 223, pág 396).

21. Si está a su alcance, les agradeceré a Uds. que
me informen dónde se fabrican las máquinas para im-

presionar discos de gramófono y qué casas se dedican a

la venta de piezas vírgenes de cera.

Existen dos clases de máquinas para impresionar o grabar
discos fonográficos: las mecánicas o acústicas y las eléctricas.

En las primeras, las vibraciones comunicadas a un diafragma
solidario de un estilete, graban directamente los sonidos sobre

la cera fonográfica; y en las segundas, las vibraciones recogidas
por un micrófono, que actúa sobre un sistema eléctrico de am-

plificación similar a los amplificadores de Radio, actúa sobre un

grabador especial electromagnético que mueve conveniente-

mente un estilete similar al del caso primero, y que registra asi-

mismo las vibraciones sobre la cera.

Los sistemas acústicos son máquinas relativamente sencillas

en comparación con las eléctricas.

En España, la entidad especializada en la construcción de
esta clase de aparatos es la Compañía del Gramófono Co-

lumbia, S. A. E., de Barcelona, Paseo de San Juan, 162, ba-
jos; dicha entidad fabrica igualmente los discos vírgenes de

cera fonográfica aptos para la impresión y, según nuestras no-

ticias tiene en preparación una máquina de impresionar senci-
lia y al alcance del público no técnico, en la que se pueden
realizar impresiones de una perfección que se aproxima bas-
tante a las de las grandes máquinas profesionales que se usan

en las fábricas, cuyo precio es bastante elevado y, por lo tanto,

fuera del alcance del público.

22. Les agradeceré que, de ser posible,me digan: ¿caá-
les son los libros de texto de la asignatura «Enlaces» en

las Academias aeronáuticas francesas e italianas y dón-
de podré adquirirlos?

Italia. —Academia de Aviación de Casería. No hay
asignatura especial de «Enlaces». Lo referente a este asunto

está en el Arte militar terrestre de Castagna y el Arte militar

aéreo de Fischetti. Suponemos que también darán los regla-
mentos tácticos.

Escuela de Observadores de Grottaglia. Tampoco hay
asignatura especial de «Enlaces». Dan los reglamentos y algo
hay de Enlaces en «Appunti sull'impiego dell'Aviazione e

sull'obsservazione aerea» de Pietro Pinna.

Francia. — Escuela de Versalles Dan el Reglamento
«pour la Liaisson» completado con apuntes litografiados que no

se venden, según el sistema clásico en Francia. Para que vea

Ud. la dificultad que hay en hacerse con estos apuntes, baste
decirle que nos consta que el Servicio militar español de Avia-
ción ha pedido una colección por conducto del agregado mili-

tar en París, pero todavía, después de más de tres meses, no

la han logrado.

23. Desearía me contestaran ¿qué sustancia es la

llamada vulgarmente «cerusa»?

La «cerusa» es carbonato de plomo, mineral abundante en

la naturaleza, lo mismo que la «galena» que es sulfuro de plomo.
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Arts et Métiers le 12 mai 1931. 23 pag., 2 fig. Hermann. Pa-
ris. 1931. 5 fr.

The Age of the Earth by the Subsidiary Committee on the

Age of the Earth. 488 Pp. The National Research Council of
the National Academy of Sciences. Washington D. C. 1931.
4'5 dollars.

Meteorology. 289 Pp. The National Research Council of the
National Academy of Sciences.Washington D. C. 1931. 3'5 doll.

Clerk Maxwell. 1831-1931 (A commemoration volume).
146 Pp. The University Press. Cambridge. 1931. 6 sh.



NOTA ASTRONÓMICA PARA MARZO =

SoZ.—Ascensión recta a las 12''de tiempo civil de Green-
wich (o sea, en tiempo universal, no local) de los días 5,15 y 25
(entiéndase lo mismo de los otros elementos): 23'' 4*", 23'' 41*",
O''17"°. Declinación: —6°1'", —2° 6', +1°51'. Paso por el
meridiano superior de Greenwich: 12'' 11"" 37®, 12'' 9*" 3®, 12''
6'° 4®. Entrará el Sol en el signo del zodíaco Aries (punto de

partida de las longitudes astronómicas) el 20 a 19'' 51"", con lo
cual comenzará la primavera para el hemisferio boreal y el
INVIERNO para el austral.

Euna.—LN en Pis-
cis el día 7 a 7'' 44*",
CC en Géminis el 15
a 12'' 41*", LLl en Libra
el 22 a 12'" 37"", CM en

Capricornio el 29
a 3'' 44*°. Sus conjun-
ciones con los planetas
se irán sucediendo por
el siguiente orden: el
día 3 con Saturno a 14'',
el 6 con Marte a 6'',
el 7 con Urano a 8'', el 8
con Mercurio a 5'', el 11
con Venus a 6'', el 19 con

Júpiter a 4'', el 20 con

Neptuno a 18'', el 31 de

nuevo con Saturno
a O''. Apogeo el 10 a 22'',
p e r i g e o el 23 a 9''.

Mercurio. — AR (as-
censión recta, a media

noche, o sea, a O*" de

tiempo civil de Green-

wich, de los días 5, 15 y

25; entiéndase lo mismo

de la declinación de éste

y de los demás planetas;
el paso por el meridiano
se refiere también a los mismos días): 23'' 27™, O'' 34"', 1'' 19"".
D (declinación): -4° 45'. -f4° 20', +11° 13'. P (paso): 12'' 39"',
13'' 5"", 13'' 10"". Visible, poco tiempo, como astro vesper-
tino, en la constelación de los Peces. Máxima elongación
oriental el 23 a 7'' (18° 32'). Estacionario el 31. En conjun-
ción con Urano el 21 a 20'" (Mercurio 2° 54' hacia el N).
Su diámetro aparente pasará de 5"0 a 9"6.

Venus.-AR: 1'' 33"", 2''16"', 3''O"'. D: +10° 18', +14°
58', +19° 5'. P: 14'' 43'". 14'' 47"", 14'' 51"'. Visible, hasta tres

o cuatro horas después de oculto el Sol, como hermoso lucero

vespertino que llamará la atención por su extraordinario brillo,
cada vez mayor (al final del mes brillará cerca de 100 veces más

que una estrella de 1.' magnitud). Su diámetro aparente segui-
rá aumentando, cada vez más rápidamente (de 15" 6 al princi-
pió a 19" 4 al final del mes), superando con creces la disminu-
ción de la parte iluminada del disco (véase el grabado de las

Aspecto del cielo en marzo, a los 40° de lat. N
Día 5 a 22>> 6™ (t. m. local).-Día 15 a 21h 27'".-Día 25 a 20h 48"'

fases y diámetros publicado en el Suplementodeenero,pág. VII).
Marfe.-AR: 22''37"', 23''6"', 23''35"". D: -9° 55', -6°

54', -3° 47'. P: 11''46"", 11" 36"", 11" 25"". Prácticamente
invisible, pues su orto precederá muy poco liempo al del Sol;
se hallará entre 9 y ^ Aquarii. Su diámetro aparente, 4"O,
apenas experimentará variación sensible durante el mes.

Júpiter. - AR: 9" 9"", 9" ó"", 9" 3"". D: +17° 28', +17° 44',
+17° 53'. P: 22" 15"', 21" 32"', 20" 50"». Visible, hasta la ma-

drugada, entre cp Leonis
y a Cancri. Su diáme-
tro aparente comenzará a

disminuir lentamente:
de41"5 pasará a 38"8
durante el mes.

Saturno. — AR: 20"
Id"", 20" 17"®, 20" 20"".
D: -20° 6', -19° 55',
-19° 45'. P:9"22"', 8"
46"', 8" 10"®. Visible,
por la madrugada, cerca

de a Capricorni. Su diá-
metro aparente pasará
de 13" 9 a 14" 4.

Urano. — AR: 1" 5"®,
1" 7"®, 1" 9"®. D: +6°
16', +6° 28', +6° 41'.
P: 14" 13"®, 13" 35"®,
12" 58"®. Visible, poquí-
simo tiempo, al princi-
pío de la noche, junto a

Ç Piscium. En conjun-
ción con Mercurio el 21
a 20" (Urano 2° 54' al S).
Su diámetro aparente se

mantendrá prácticamen-
te invariable en 3" 3.

Neptuno. — AR: 10"
34"®, 10" 33"®, 10" 32°®.

D: +9° 54', +10° O', +10° 6'. P:23''40"', 22" 59"®, 22" 19"®.
Visible, escaso tiempo, por la madrugada, en la vecindad de
p Leonis. En su conjunción con la Luna el 20 a 18" queda-
rá separado del centro de ésta 1° 9'hacia el S. Su diámetro
aparente, 2" 5, no experimentará variación alguna.

Ocultaciones . —En el centro de la Península (según el Anua-
rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrá observarse
el día 14 la ocultación, por la Luna, de la estrella 38 B. Auri-
ése (magnitud estelar 6' 5) con inmersión a 21" 49®" por un pun-
to del borde lunar separado angularmente —19° (el signóme-
nos indica la izquierda del observador, en visión directa) del
vértice superior (extremo cenital del diámetro vertical del disco
lunar), emersión a 22" 51"® por +113° (derecha). El 27, la de
X Scorpii (2'8), de 2" 4"® (+175°) a 2" 56"® (+91°).

Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de
San Fernando) serán visibles las siguientes: Día 1.°, la de
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W Sagittarii (variable 4'3), de 6^ 23"» (-113°) a 7'^ 52'» (+90°).

Día 3, la de A Sagittarii (4'9), de 4'' 12"' (bajo el horizonte)

a 5*' 13'» (+73°). Día 21. la de 89 Leonis (57). de 19'' 7'»

(-168°) a 20'' S»* (+1°). Día 23. la de f Virginis (ó'O), de O''

3301 ( — 106°) a 1'' 35»' (+ 29°). Día 27. la de t Scorpii (2'8).

de 2^ lO»* (+159°) a 3'' 12'» (+115°).
Eclipse solar —El día 7 de este mes tendrá lugar un eclipse

anular de Sol. visible como tal en una estrecha zona del

Océano al SE de Australia, y como parcial en Malasia. Aus-

tralia. Océano índico. Pacífico y Glacial Antártico (véase el

grabado de la pág. XV). El principio del eclipse parcial, para la
Tierra en general. 5''31'»; id. id. anular. 7''18'"; id. id. central.
7'? 27'»: máximo del eclipse, 7^ 56'»: fm del eclipse central

8h 24»': id. id. anular.
8''34'»: id. id. parcial.
10'' 20'». El valor de la

máxima fase alcanza-

rá 0'964 del diámetro

solar. Máxima duración

del eclipse anular. 5'" 2®.

E clipse lunar .—El

día 22 tendrá lugar un

eclipse parcial de Luna,
visible en su comienzo

en la región oriental de

Asia, en Australia, en el

Océano Pacífico, en Nor-

teamérica y en el extre-

mo occidental de Sud-

américa: el final será vi-

sible en Asia, Océano

índico, Pacífico y extre-

mo NW de Norteaméri-

ca. El primer contacto

con la penumbra terres-

tre, 9'' 59'»: id. id. con

la sombra, 10'' 59'»; me-
dio del eclipse. 12*" 32'»;
último contacto con la

sombra. 14'' 5'»; id. id.

con la penumbra, 15'' 6'».
El valor de la máxima

fase alcanzará 0'972 del

diámetro lunar. El primer contacto con la sombra se ve-

rificará por un punto del limbo lunar que distará angular-
mente —90° (el signo menos indica la izquierda del observa-

dor. en visión directa) del vértice boreal (punto superior de la

intersección del limbo con el meridiano que pasa por el centro

de la Luna): el último contacto por los +32° (derecha).
Luz ZODIACAL.—Véase lo dicho sobre este interesante fenó-

meno en la nota del mes anterior (Suplem. de enero, pág. VI).
Los satélites exteriores de Júpiter.— Según el profesor

M. Wolf, el planetillo 1930 YC, señalado en diciembre de 1930,
resulta ser el satélite VI de Júpiter. En las placas en que figura,
se observa también el satélite VIII (19 y 20 dic. 1930): hizo tam-

bién detenida investigación para encontrar el satélite VII, pero
sin resultado: hace ya muchos años que no hay observaciones
relativas a este satélite, que parece haberse perdido. Se recor-

dará que también el satélite VIH estuvo perdido, durante mu-

chos años, hasta que los minuciosos cálculos del profesor Nu-
merov condujeron a encontrarlo de nuevo.

Seria conveniente organizar un plan definido de observa-
ción de esos satélites de pequeña magnitud, tal como se ha

hecho con los planetillos: con ello se disminuirían las probabili-
dades de que los observadores volvieran de nuevo a perderlos.

Constante cósmica de la ecuación ondulatoria.—En el

número de octubre pasado de los «Proceedings of the Royal
Society», sir Arthur Eddington publicó un articulo en que trata

de acoplar, en una forma nueva, las ideas de la teoría cuántica y

las de la teoría de la Relatividad cósmica. Sostiene la hipótesis
de que el Espacio-tiempo, en que debe considerarse válida la

ecuación ondulatoria del electrón, no es el sistema plano ordi-

nariamente empleado, sino el Espacio-tiempo curvado, de carác-

ter más general y de mayor importancia cósmica. En tanto se

emplee el primero, no hay que confiar en que pueda aclararse

la naturaleza del término que en la ecuación ondulatoria repre-

senta la masa; en cambio, introduciendo el último, el término

de la masa queda incorporado a la teoría El paso adelante que

esto representa, no re-

sulta del todo extraño a

las ideas corrientes sobre

la teoría cuántica, pues

uno de los conceptos
fundamentales de la mis-

ma es el de que las par-

ticulas no pueden ser

consideradas individual-

mente, sino que su con-

ducta se halla condicio-

nada, en mayor o menor

medida, por la de las

demás partículas que

forman el Universo.

La masa de un elec-

trón viene entonces a re-

sultar una energía inter-

cambiable con la de las

demás cargas del Univer-
so El desarrollo mate-

mático conduce afortu-

nadamente a una predic-
ción que puede ser com-

probada experimental-
mente, basándose en la

velocidad de alejamiento
de las nebulosas espira-
les. obteniéndose con un

error inferior a un 15 °/o
la velocidad dada por Hubble, de 465 kilómetros por

segundo y por megaparsec (véase también Ibérica . Suplemen-
to de Marzo de 1931. pág. XXII; y de octubre, pág. XLH)

Las Leónidas.—Estas estrellas fugaces no se presentaron este

año en gran abundancia. Mr. J. P. M. Prentice, de Stowmar-

ket (Suffolk), director de la «B. A. A. Meteor Section», comunica

haber podido observar treinta y nueve Léonidas. quince de

ellas de primera magnitud, entre las O'' 40'» y las 3'' 30'» de la

madrugada del 17 de noviembre; cree que la lluvia de estrellas

iba aumentado en intensidad, por lo que confiaba que en Amé-
rica se habría visto más nutrida.

El rev. W. F. Jameson, de Willesden Oreen, vió una Leó-

nida brillante el 16 de noviembre a las 11'' 45'» de la noche.
Mr. Prentice vió también una Leónida con estela a las 3'' 50'» de

la madrugada del 14 de noviembre.

Es de temer que, debido al corrimiento de 6 horas que

constituye el sobrante del año sobre el número entero de días,
el máximo de la brillante lluvia de estrellas esperada para este

año (Ibérica , vol. XXXIV. n.° 850. pág. 265). corresponda a

horas diurnas en que la luz del Sol la ofusque. Sin embargo,
nada puede asegurarse, por la considerable influencia de las per-
turbaciones producidas por los planetas sobre estos enjambres.

s

N

Aspecto del cielo en abril, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22h 4>n (t. m. local).-Día 15 a 21»' 25™.-Día 20 a 20»' 45'"



Suplemento IBÉRICA XV

Variabilidad de «Betelgeuze». — Sir John Herschel parece los de las mediciones luminosas, indican la existencia de oscila-
haber sido el primero en descubrir que esta estrella es variable. clones secundarias, probablemente superpuestas a la curva de la
Sin embargo, basta el siglo actual, no se ba podido encontrar la variación principal; sin embargo, los datos recogidos son aún
ley por que se rigen sus fluctuaciones de luz. Los elementos de insuficientes para determinarlas. La amplitud de la oscilación
prueba ban sido recogidos por B. W. Kukarkin en el Boletín luminosa es muy aproximadamente de 07 de magnitud, pero
de los «Amigos de la Astronomía*, de Nijni Novgorod. puede variar. En las observaciones visuales del brillo, debe usar-
De la curva, queda perfectamente determinado que el perío- se una estrella de comparación, situada a cierta distancia, cir-
do de la fluctuación es

algo inferior a seis años.

Las observaciones relativas
a la velocidad radial son de

gran utilidad para aquella deter-

minación, ya que sus cambios

parecen ofrecer mayor regula-
ridad que los de la luz;
sin embargo, es evidente que
el período es igual en ambos

(2070 días = S'67 años). La

velocidad radial variable no

es atribuida a ningún movi-

miento orbital, sino a dilata-

ciones y contracciones de la es-

trella. Admitiéndolo así y

adoptando como valor de su

paralaje O" 015 (que es el pro-
medio de los cinco valores

que ofrecen mejores garantías), resulta que el radio de la de p Pegasí, entre 2'35 y 3'25.
estrella varía entre 266 y 416 veces el del Sol: esto equi- En 1927 y 1928, se observaron intervalos extraordinari
vale a decir que el diámetro aparente de la estrella fluctúa ámente cortos entre los máximos y mínimos: los máxi-
entre O" 037 y O" 058, de acuerdo completamente con los valo- mos tuvieron lugar el día 22 de julio de 1927 y el 8 de
res dados por el interferómetro (Ibérica , vol. XIX, n.° 483 p. 390). julio de 1928, y los mínimos 8 y 7 días más tarde.

Tanto los resultados del estudio de la velocidad radial, como respectivamente.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE DICIEMBRE (*)
Localidad Máx. mfn. 11. Carrión - - 0 Jaén - — — Pollensa _ _ 153

Albacete 19° -8° 17""" Cartagena 19 -0 154 Javier 16 -8 0 Portacoeli 21 -3 68
Alborán 18 8 0 Castellón 20 -1 55 Jerez de la Front. - - - Puebla de C. 18 -10 6
Alcañiz - - - Centenillo 18 -4 9 Jerez de los Cab. - — - Riudabella 16 -8 14
Alfoz de C. de O. 20 -7 74 Cervera 16 -8 7 La Vid 15 -14 9 Sacratif _ ,

Almadén 17 -10 0 Columbretes 25 4 72 Lérida 16 -7 6 Salamanca _

Almansa - - 44 Comillas 24 -1 18 Linares 19 -3 6 Saldaña 15 -8 7
Almería 21 5 5 Córdoba 17 -3 0 Logroño 14 -7 10 Salou 13
Ampurias 18 -5 15 Coruña (La) 16 0 39 Luarca - - - San Antonio 18 -3 188
Aracena 23 -2 0 Covas Blancas 18 2 163 Macbicbaco - — 66 San Fernand.o 22 1 22
Arañones (Los) - - - Cuenca 19 -8 2 Madrid 15 -3 0 San Juan de Peñ. 13-10 68
Badajoz - - - Daroca 19 -11 10 Mabón 19 1 105 San Julián de Vil. 17 -15 21
Baena 15 -5 7 Finisterre 16 6 18 Málaga 21 2 19 San Sebastián 18-1 64
Bajolí - - 39 Flix 18 -7 16 Mataró 18 -3 27 Sta. Cruz de Ten. 23 13 45
Balas 17 -8 9 Foix (Coll de) 15 -8 4 Melilla 21 4 30 Santander 18 0 89
Barcelona 20 -1 27 Gallardos - - 55 Montifarte 28 1 49 Santiago 14 -1 35
Béjar - - - Gandía

'

- - - Montserrat - - - Segovia _ _

Bélmez - - - Gata - - - Monzón 16 -7 5 Seo de Urgel 15 -8 3
Benasque 20 -10 18 Gerona 21 -6 14 Moyá 16 -9 13 Sevilla (Tablada) — —

Bilbao 16 0 110 Gijón 19 -0 42 Murcia - - — Sigüenza 12 -8 2
Blanes - - 5 Granada 23 -3 0 Nueva (Llanes) - — — Solsona 16 -10 8
Boal - - - Guadalajara 19 -7 0 Oña 10 -9 68 Soria 18 -8 0
Bolarque 14 7 1 Hinojosa 19 - 0 Oviedo 17 -4 53 Sosa 16 -9 4
Burgos 9 -9 27 Huelva 23 -3 7 Palència — — — Talavera 16 -6 0
Càceres _ _ - Huesca 17 -8 2 Palos 21 0 26 Tánger 19 2 4
Campillo 18 -5 100 Iracbe 17 -6 16 Peña Alta 11 -10 5 Tarifa 19 7 15
Cañadalarga 21 -5 116 Izaña (Orotava) 13 -5 118 Peñas - - — Tarragona 19 -3 9

(*) Rogamos a nuestros colaboradores, no dejen de consignar el nombre de la localidad enI la boia de observaciones. paraevitar confusión.

Trazado de las curvas que representan la marcha de la penum-
bra lunar sobre la superficie de la Tierra, durante el eclipse

solar del 7 de Marzo

constancia que aumenta la
dificultad. Es frecuente esco-

ger Aldebarán (a Tauri), por
la semejanza de color entre esta

estrella y Betelgeuze.
Son numerosas las estrellas

rojas visibles a simple vista, que
son variables; pero .

son relati-
vamente escasos los obser-
vadores que se ban dedicado,
basta el presente, a esta clase de
estudios sumamente delicados.

Las observaciones de a de
Hércules revelan una fluctua-
ción entre la magnitud 273 y
la magnitud 3'88; las de

Betelgeuze (que se ban becbo
comparándola con Aldeba-
rán) entre 0'41 y 1'34; las
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Tetuán 19 0 13 Valladolid — — — Portugal Guarda 12 -6 1

Tiñoso (Cabo) 22 8 50 Veruela 17 -6 1 Baja 19 1 0 Lagos 20 0 0

Toledo 16 -5 2 Viella 19 -11 63 Caldas da Rainha 17 1 0 Lisboa 16 2 0

Torrecillo 21 -11 35 Vilafranca del P. — — 19 Campo Maior 17 -1 0 Moncorvo 14 -2 0

Tortosa 23 -2 15 Villafranca del B. 15 -7 12 Castelo Branco 17 -2 2 Montalegre 15 -5 3

Tremp 20 -10 1 Villar de la Encina — — 6 Coimbra 20 -3 3 Pórto 18 -3 3

Valdecilla _ — 142 Vitoria 14 -10 73 Évora 15 1 0 Sagres 19 5 0

Valencia 18 -1 109 Zaragoza _ _ - Faro 19 3 5 Serra da Estréla 15 -7 1

Mapa de las lluvias totales del mes, en España y Portugal
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Sta. Cruz de Ten.
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SIGNOS: © de O a 10 mm. © de 11 a 25 mra. © de26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. de 76 a 100 mm. más de 100 mm. u faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

Dia Temp. mix. mayor Temp. min. menor Unr. mayor an mm. Dia Temp. mix.mayor Temp. min. menor Llnv. mayor en mm.

1 34° Columbretes — 7°Torrecillo 5 Bilbao 16 21° Sts, CruzdeTen. -12° La Vid 4 Izaña

2 24 Montifarte (1) - 8 La Vid 23 Los Gallardos 17 21 Cabo Tiñoso -12 La Vid 21 Izaña

3 25 Montifarte — 7 Torrecillo 10 Sta.CruzdeTen 18 21 Sta. CruzdeTen. -13 La Vid 33 Cabo S. Antonio

4 26 Montifarte — 5 Almadén 4 Vilafranca del P. 19 21 Sta. Cruz deTen. -14 La Vid 17 Valdecilla

5 28 Montifarte — 4 Almadén 1 La Coruña (2) 20 21 Sta. CruzdeTen. -11 Daroca (8) 28 Viella

6 27 Montifarte — 4 Torrecillo 11 Santiago 21 29 Sta. CruzdeTen. -10 Torrecillo 15 Covas Blancas
7 25 Montifarte — 5 Torrecillo 29 Oviedo 22 20 Sta. CruzdeTen. -11 Viella 23 Cabo S. Antonio
8 24 Montifarte — 5 Almadén 28 Oña 23 20 Sta. CruzdeTen. -13 La Vid 24 Cartagena
9 23 Montifarte — 5 Almadén (3. 4) 18 S. JuandePeñag. 24 19 CaboTiñoso -10 Peña Alta (3) 60 Covas Blancas

10 25 S. Cruz de T. (1) — 6 Almadén (3) 17 Bilbao 25 20 Sta. CruzdeTen. -10 Tremp (3, 4, 9) 75 Pollensa

11 21 Gerona (5) — 5 Torrecillo 13 Santander (6)
26 20 Sta. CruzdeTen. -11 La Vid 78 Car.tagena

12 21 Huelva (3, 7) — 5 Almadén 5 Valdecilla
27

28
21
23

Sta. Cruz de Ten.
Sta. CruzdeTen.

-12
- 9

La Vid
Almadén

15
13

Columbretes
Valdecilla

13 23 Huelva — 8 La Vid Málaga 29 21 Sta. CruzdeTen. -11 Torrecillo 25 Bilbao
14 22 Sta.CruzdeTen. —10 La Vid -

30 21 Sta. Cruz de Ten. - 9 La Vid 52 Izaña
15 21 Cabo Tiñoso (7) -12 La Vid - 31 19 Montifarte (7) -15 S, Julián de V. 15 Oña

(1) Columbretes (2) Finisterre y Santiago (3) Torrecillo (4) La Vid (5) Huelva (6) Valdecilla (7) Santa Cruz de Tenerife

(8) San Julián de Vilatorta (9) Peña Alta y Vitoria. * significa lluvia m/eríor a 0'5 mxZxmeíros.



DATOS SÍSMICOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA-4.° TRIMESTRE 1931 =

A. terremotos sentidos

Octubre
Día 29. — A las O'' 6™ 42® se sintió en Alicante un pequeño tem-

blor de tierra del grado III F. M. (D. José Poyato, In-
geniero-Jefe de la Estación Sismológica).
Registrado en Alicante a O** 6™ 42® con epic, a 15 km.

Noviembre
Día 12.—A la 1'' 10™ de la madrugada tuvo lugar, no lejos de

Albarracín (Teruel), un mediano terremoto, cuyo epi-

centro, según nuestros cálculos basados en los datos
de Cartuja, Ebro y Toledo, se halla al NW de dicha

población, por los 40° 6 N y 1° 8 W de Greenwich.
Se registró en las estaciones siguientes:

Ebro

Toledo

Alicante

Cartuja
Fabra(eS)

V 10°

» 1

» 1

» 1

» 1

29®

29

1

19

31

con epicentro a 193 km.

» > » 200 »

próximo
» 410 »

15. —En el pueblo de Maranchón (Guadalajara), una sa-

cudida sísmica alarmó al vecindario hacia la I** 30™ de
la madrugada; se produjeron algunos daños sin impor-
tancia (Diario de Cádiz).

Diciembre

Día 17. — Poco después de la 1'' de la mañana se dejó sentir en

Murcia un fuerte temblor de tierra, con alarma de gran

parte del vecindario y derribando al suelo muchos obje-
tos y muebles (La Verdad, Murcia—Eí Telegrama del

Rif, Melilla). Se sintió también con bastante intensidad
en Orihuela (El Noticiero, Zaragoza—Diario de

Navarra) y del grado IV F. M. en Bigastro (Alicante)
(D. Francisco Pallas).
Registrado en Alicante a 1'' 5"' 45® con epic, a 60 km.

B. terremotos solamente registrados

(Los que llevan asterisco fueron probablemente sentidos)

Octubre

Día 4.—En Cartuja a 8" 17°" 21® sacudida local débil.

7.-En » » 2 28 25 » » »

9. —En Alicante > 9 30 19 » próxima.
22. —En Cartuja » 23 33 5 con epicentro á 15 km,
24.—En Alicante » 10 23 2 sacudida próxima.
29. —En Cartuja > 0 9 15 con epicentro a 25 km.

Noviembre

Día 2.—En Alicante » 14 59 29 » » » 340 »

2. — En Almería » 16 6 41 » > » 15 >

2. —En Cartuja > 23 46 39 » » >30 >

6. —En » » 18 51 46 » » >40

15. —En Alicante > 12 23 34 » > » 30 >

20.—En Almería » 16 30 36 » > » 25 >

24. —En Cartuja 23 44 35 » > > 20 >

25. —En » > 11 50 10 sacudida local débil.

Diciembre

Día 1.—En Cartuja > 22 11 10 con epicentro a 50
í En >

* 2 14 27 » » > 15 >

\ En > 2 16 54 réplica del anterior.
21.—En Alicante » 15 27 56 sismo próximo.
21.—En Cartuja » 19 59 43 sacudida local débil.

22.—En Almería 8 25 4 > > >

22. —En Alicante » 14 35 19 sismo próximo.
23. — En Almería > 16 21 42 con epicentro a 40 >

24.—En > > 0 8 12 local muy débil.
31.—En Cartuja* > 23 28 30 con epicentro a 40 >

Granada.

D B 11

Antonio Due.

CONSULTAS (*)
24. En el «Journal of the Franklin Institute» corres-

diente al mes de abril de 1931, pág. 475 a 479, he leído un

artículo sobre la trisección del ángulo, firmado por

(*} Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés
general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir
acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.

Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar por carta.

L. J. R. Holst, miembro del Instituto, que me ha dejado
perplejo. Dada la seriedad de la Revista que publica el

trabajo, no me he atrevido a formular juicio definitiva-
mente desfavorable; sin embargo, sospecho que la demos-
tración es falsa, pues los ángulos que el autor compara

(pág. 478, fig. 4."·), y que considera como inversamente

proporcionales a los radios, no lo son, porque los produc-
tos correspondientes, o sea, las longitudes de los arcos

«no son iguales»; las cuerdas B A y B A' son las mismas.

íl
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pero los arcos por ellas subtendidos son de longitud va-

riable con los radios.' Cae, pues, por su base, según mi

modesto juicio, la argumentación en que el autor basa la

división en partes proporcionales.
Para poder juzgar con plena seguridad, me dirijo a los

redactores de esa culta Revista, que tendrán, sin duda, a

su disposición el «Journal of the Franklin Institute» antes

citado, para que en la Sección de Consultas emitan su

docto parecer sobre el articulo en cuestión, o me indiquen
dónde falla mi modesta argumentación contra la demos-

tración del autor del citado trabajo.
Si la argumentación de'Holst en el punto indicado es

falsa, tengo para mí que la primera parte de la nota es

también inexacta.

Produce verdadero asombro encontrar, en nuestros días y en

las páginas de una Revista científica seria, un articulo en el que

se pretende haber resuelto el problema de la trisección del án-

guio, con el empleo exclusivo de la regia y el compás. Sólo un

descuido del Comité de Redacción de tan docta Revista, puede
explicar que se deslizara un articulo de esa índole, cuando

hace muchísimo tiempo está demostrada la imposibilidad de

resolver elementalmente (esto es, valiéndose únicamente de la

regla y el compás) el problema de la trisección del ángulo (lo

mismo que los de la duplicación del cubo y cuadratura del

circulo).
Esto es ya bien sabido de cuantos poseen una mediana

cultura matemática. Es más: siguiendo el ejemplo de la Acade-

mia de Ciencias de París, la mayor parte de Academias y Cor-

poraciones científicas tomaron, ya hace muchos años, el acuer-

do de no admitir comunicación ni memoria alguna, relativa a

esos tres célebres problemas que han sido temas favoritos de

un sinnúmero de trisectores, duplicadores y cuadradores, que

sin la preparación suficiente se han lanzado en todo tiempo a

estas empresas imposibles (Véase un articulo de R. Guimaraes

inserto en la «Revista Matemática Española», n.° 51-52, enero-
abril, 1917).

El consultante ha señalado certeramente dónde radica el error

y también es cierta su sospecha de que sea asimismo errónea la

primera parte de la nota. Y es precisamente en la construcción

de la figura 3." (pág. 477) que sirve de base al método, donde

está la falta de rigor, puesto que el autor supone válidas, en el

caso de arcos circulares, propiedades relativas a la proporcio-
nalidad de segmentos rectilíneos, que no es legitimo trasladar

a aquéllos, por el solo hecho de ser aplicables en el limite (pues
de que el limite de una sucesión posea determinada propiedad,
no se infiere que ésta sea aplicable a los elementos de la suce-

sión). Tal es, en el caso concreto que nos ocupa, la concurrencia

de las rectas a a', b b', c c' (fig. 3."). Que esas rectas', en gene-
ral, no concurren en un punto, resulta inmediatamente, obser-

vando que, si lo fuesen, las dos circunferencias Babc de centro

fijo o y la B a' b'c' del mismo radio que ésta y centro arbitrario

sobre el arco en, serian homológicas cualquiera que fuese el

centro Z y la amplitud del arco Ba', lo cual no se verifica, como

puede comprobarse fácilmente.

Pero, aparte de esta consideración de carácter geométrico
puro, también puede demostrarse por vía analítica, que las

rectas aa', bb', cc no son, en general, concurrentes, como

pretende el autor.

De todos modos y a pesar de ser la construcción errónea,
resulta bastante aproximada (como hemos tenido ocasión de

apreciar en un gran número de ensayos). La circunstancia

de ser el error muy pequeño, fué, sin duda, lo que indujo al

autor a dar como exacta una construcción que sólo puede ser

aproximada, según se desprende de algunos teoremas que suelen

demostrarse en los cursos superiores de Análisis matemático.

25. Desearía me dieran la solución del siguiente pro-

blema. Calcular el área máxima del rectángulo inscrita

en dos cónicas. Sean, p. ej., una parábola y una elipse.
Ecuación de la elipse

= 1

«; ,

X' y-

a' 9
Ecuación

parábola
y- = -v

Refiriéndonos

concreto

indicado

I a = 4

\b =2
de la

al caso

del esquema

en la consulta,
esto es, suponiendo que se trata de una elipse y una parábola
con el eje común, definidas respectivamente por las ecuaciones:

x-
[1]

y- = 2px [2]
la cuestión se reduce a determinar el máximo del producto:
(X — x) y, sabiendo que las variables satisfacen a las ecuacio-

nes [1] y [2] y, además, a la condición Y =,y, con lo cual di-

cho producto podrá expresarse en la forma siguiente:

F( ^ ^ V Zr^ — 2 px
— \l 2 px [3]

Aplicando las reglas expuestas en los cursos de Análisis para la

determinación de los máximos de las funciones de una varia-

ble, y después de verificar los cálculos (que omitimos para abre-

viar), resulta que el valor de x que hace máxima a la función

F ix), debe satisfacer a la ecuación de tercer grado:
18 pb' x^ + (16 p^ a' — 9 b*) X' — 8 pa' b- X a^ b* = O

■2, P~~2' ecua-En el caso particular de ser a = 4, b ■

ción será:

9 - 20 a:- - 64 ar + 64 = O

la cual, como fácilmente se comprueba, tiene sus tres raices

reales, una en cada uno de los intervalos ( — 3, — 2), (0,1) y (3, 4).

El valor de x comprendido entre cero y uno, y que puede
calcularse aproximadamente por los métodos conocidos, corres-

ponde al máximo pedido.

26. ¿Dónde padria encontrar un resumen de la obra

astronómica de Félix Tisserand y una lista de las obras

que dejó'escritas?
En el «Annuaire pour l'an 1900» publicado por el «Bureau

des Longitudes», encontrará Ud. un discurso de M. Poincaré,

pronunciado como representante del «Bureau des Longitudes»,
y otro de M. Loewy, pronunciado como representante del Ob-

servatorio, con ocasión de la estatua que se le levantó en Nuits-

Saint-Georges el año 1899, donde hallará Ud. resúmenes,

trazados de manos maestras, de la obra científica de Tisserand.

Muchas de sus notas las publicaba en los «Comptes Ren-

dus de l'Académie des Sciences» o en el «Bulletin Astronomi-

que». En la colección del «Annuaire du Bureau des Longitu-
des» escribía trabajos admirables de vulgarización, desprovistos
de aparato matemático, pero perfectos por la nitidez del estilo

y la claridad profunda de los conceptos.
Su obra maestra es el «Traité de Mécanique Celeste» en

cuatro volúmenes, todavía hoy muy consultada.

También dejó publicado un «Recueil complémentaire d'exer-

cises sur le Calcul infinitesimal», y una Cosmografía elemental,

muy bien escrita.

«Leçons sur la determination des òrbites», es una obra pós-
tuma, donde J. Perchot ha recogido las magistrales lecciones
dadas por Tisserand en la Facultad de Ciencias de París,
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27. Insisto en mis preguntas a las cuales se alude en

el Suplemento de diciembre último, en la consulta núme-
ro 65 de su ilustrada Revista, y que tjdes. no han podido
contestar de manera satisfactoria por ir redactadas con

poca precisión y falta de datos.

Respecto al ondámetro, remito el croquis (fig. 1."·) y

-Ie
p

Jí -
1

ILLLU^ir

IIA
¡i
11

Fig. 1." Fig. 2.

Fig. 3.=

repito, mi pregunta. Me parece haber seguido bien las con-

exiones-, pues, sin deshacerlo, no tengo seguridad. El cua-
drante representado en lafigu-
ra 2." es el frente del aparato.

Respecto a la 2." pregunta,
se trata de construir un recti-

ficador de unos 50 watts y el

trasformador ha de alimentar

tres lámparas rectificadoras
Philips n.° 367 que han de ir

independientes, para poderlas acoplar de 6 a 18 volts,
según convenga. El núcleo irá a tres secciones o co-

lumnas (véase la fig. 3.^) de chapa aleada de trasforma-
dor y se pregunta: 1." Qué diámetro ha de tener el hilo

para el primario y cuántas vueltas ha de llevar. 2.° íd.
id. para el secundario. 3.° Id. para el auxiliar para el

filamento de las lámparas. 4.° Dimensiones del núcleo.
La fórmula que daban en mayo de ip30 es poco pre-

cisa, difiere bastante de la práctica y sólo puede aplicarse
al trasformador en vacio. ¿Serian Udes. tan amables que

indicasen cuánto o cómo varian los factores de aquélla
para régimen de carga?

Celebramos qae reconozca Ud. la razón que nos asistía al
contestarle a sus. consultas; vamos a procurar complacerle,
ahora que nos envía los datos necesarios.

Empecemos por el ondámetro; para ponerlo en funciona-
miento, basta montar en los bornes P una pila seca o acumula-
dor de 4 volts: según la clase de zumbador, a veces son suíi-
cientes 2 volts. Al cerrar el interruptor sobre el plot E, el

vibrador debe ponerse en funcionamiento; si no lo hace, mué-
va el tornillo de regulación de la laminita vibrante, hasta con-

seguir un zumbido como el de un abejorro o más agudo, si es

posible.
Los bornes del circuito A se empalman con los del circuito

oscilante (radió-receptor) cuya longitud de onda se quiere me-

dir: en efecto, escuchando en los teléfonos del aparato, se irá
moviendo el cuadrante, hasta conseguir un máximo del zum-

bido que da el ondámetro. La división del cuadrante que enton-

ees corresponda a la línea de fe, indica la longitud de onda
buscada. Claro está que esta lectura debe hacerse sobre la es-

cala, cuya numeración romana sea igual a la del plot sobre el
■ que esté colocada la palanquita; asi pues, por el movimiento de
ésta del I al III, se puede explorar la gama de 200 m. a 1800 m.

que son los límites de este aparato, según Ud. indica.
Existen otros modelos en que, tanto las bobinas de autoin-

ducción (que aquí están reducidas a un variómetro), como el

condensador variable (que aquí está sustituido por tres fijos),
llevan bornes independientes; y en tal caso, además de las me-

didas de longitud de onda, pueden realizarse las de capacidad
y autoinducción, si son conocidas las del aparato; pero, por la
construcción del de Ud., no creemos que ello sea posible.

Pasemos ya al cálculo del trasformador; efectivamente, en la
consulta n.° 56 del mes de mayo de 1930 no se indican ciertos
detalles, como la caída de tensión, ni muchos otros; pues, como
alli se hace notar, solamente dábamos las directrices para un

cálculo aproximado, ya que el completo ocupa gran número de
páginas en los tratados de Electrotecnia, a los que le remitiría-

mos, si no hubiera declarado Ud. de antemano que no entien-
de de fórmulas. Además, dice Ud. que la que damos en la cita-
da consulta es poco precisa y difiere bastante de la práctica;
y Id verdad, a eso no sabemos qué contestarle, pues ignora-
mos lo que entiende Ud. por fórmula práctica o cómo

la'emplea.
Hecha esta advertencia vamos a concretarnos al problema

que usted propone; se trata de construir un rectificador de
unos 50 watts y el trasformador ha de alimentar tres

lámparas rectificadoras Philips n.° 367.
Por de pronto, salta a la vista la contradicción entre la po-

tencia del rectificador y la que resulta de las características de
estas lámparas; en efecto, según el catálogo de la casa Philips,
la lámpara rectificadora n.° 367 es una biplaca (es decir, dis-
puesta para enderezar las dos alternancias), cuya tensión anó-.
dica máxima es de 45 volts y cuya corriente anódica es de
6 amperes o sean 270 watts: y para el encendido de su filamento
requiere una tensión de 1'8 a 2 volts con una intensidad de
8 amperes o sean 16 watts: en total, 286 watts, o en números re-

dondos, 300 watts para una sola lámpara, es decir; una po-
tencia unas seis veces mayor que la que Ud. indica.

Si hay que alimentar tres de estas lámparas (tampoco enten-
demos las combinaciones que pretende Ud hacer con ellas
de 6, 12 y 18 volts, pues la tensión rectificada, para cada una,
es de unos 30 volts), la potencia total será del orden del
kilowatt!! Con esta potencia, relativamente respetable, no le

aconsejamos el núcleo de hierro con tres ramas (estilo trifásico),
tal como Ud. proyecta; pues, si el trabajo no debe ser continuo

con las tres lámparas, al eliminar
una o dos de ellas, las pérdidas en

hierro seguirán siendo lais mismas

que si trabajaran las tres y el fun-
cionamiento del rectificador será

antieconómico. Así pues, será pre-
ferible adoptar el tipo de tiasfor-
mador monofásico (acorazado, o

no, según indican, respectivamente,
los diseños a y b de la fig. 4.®),
calculado para las intensidades má-

ximas de las tres lámparas en para-
lelo: mediante interruptores apropia-
dos, podrá dejar fuera de circuito las

que convengan.
Admitiendo un rendimiento de

75 °/o y conocida la potencia secun-

daria Ws, la sección S del nú-

cleo de hierro resulta ser de

45 cm." y, teniendo en cuenta la disminución de esta sec-

ción neta, por efecto de la imperfecta unión de las planchas
del núcleo, tomaremos para su sección real el valor (aproxi-
mado por exceso) de 50 cm.', que corresponde a un cuadrado

de 7 cm. de lado.

El primario deberá estar arrollado sobre el armazón,

junto al núcleo, y comprenderá 120 espiras, o vueltas, de hilo

Fig, 4.
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de cobre de 3 mm. de diámetro: este dato está calculado por

exceso y suponiendo que la intensa corriente primaria (unos

10 amperes) circule permanentemente; si el servicio del rec-

tificador fuera intermitente, este diámetro podría reducirse

a 2'5 milímetros.

Para el secundario que ha de alimentar los tres filamentos

en paralelo, son necesarias, como mínimo, 10 espiras de barra

o cable de cobre de 8 milímetros de diámetro; pero, teniendo

en cuenta la gran caída de tensión que se producirá cuando

funcionen las tres lámparas a plena carga, conviene forzar en

un 20 °/o el número de espiras antes calculado.

Finalmente, por tratarse de lámparas biplacas, la tensión

que deben proporcionar los otros secundarios ha de ser de

90 volts, es decir: doble de la exigida por un sólo ánodo; así

pues, en cada uno de ellos, se devanarán 120 espiras de alambre

de cobre de 2 milímetros de diámetro (incluido ya el suplemen-
to sobre el número teórico de espiras, para tener en cuenta la

caída de tensión).
Esperamos que. con estos datos, la construcción del trasfor-

mador no le ofrecerá dificultades, recordando las advertencias

ya expuestas, respecto a la forma del núcleo, etc., y teniendo

en cuenta que, a pesar del laborioso cálculo que implican
(y que hemos suprimido, para no alargar más esta consulta),
dichos valores numéricos solamente son aproximados, por des-
conocerse el factor de potencia con que trabajarán los circuí-

tos anódicos (aunque probablemente oscilará entre 0'5 y 07).
En realidad, el cálculo completo y definitivo de un trasforma-

dor de tal potencia debe encargarse a la misma casa constructo-

ra y que, además, ya tenga larga experiencia de estos aparatos.

28. Uso, para proyectar unas películas que me hide-

ron en Barcelona, el mejor de los tres modelos de la Un-

terna «.Mignon» con lámpara de 250 watts; mientras las

películas que tengo de fabricación francesa puedo tener-

las todo el tiempo que quiera sin que se lleguen a pegar
entre los cristales que les sirven de guía, las fabricadas
en Barcelona luego de parar cada cuadro para hacer la

correspondiente explicación, se resblandece la emulsión,
COI} lo cual se pega ésta al cristal y se estropea. éQué
debo hacer?

Las películas que no se le pegan al cristal seguramente son

ininflamables, al revés de las hechas en Barcelona que son in-

flamables. Evitará el que se le peguen a los cristales-guía, coIo-

cando una probeta de cristal con agua (que ya se venden al

efecto) entre el condensador y el pasavistas de la linterna que

Ud. utiliza, que actuará de refrigerador y evitará que el calor de

la lámpara reblandezca el celuloide inflamable.'

29. Agradecerla a Uds. me indicasen alguna pintura

para pintar los nskis», pues las empleadas hasta ahora

en España no nos dan buen resultado.

Pruebe Ud. de dar tres capas delgadas, por lo menos, con

barniz Dulux. R. C. 247, de la casa «Duco Laesa> (Consejo de

Ciento, 405, Barcelona), dejando secar muy bien cada mano,

antes de dar la siguiente, y deje trascurrir una semana, por lo

menos, después de la última mano, antes de utilizar los skis

recién pintados. Nos aseguran que de esta manera obtendrá
buenos resultados.

Errátum.—En la consulta n.° 21 del Suplemento del pasa-
do febrero, al citar la entidad especializada en discos fonográfi-
eos se la llamó Compañía del Gramófono Columbia, S.A.E.,
en vez de Compañía del Grafófono Columbia, S. A. E.
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Galdolfi-Hornyold, a Observations sur la civelle d'Agui-

naga pendant trois saisons de peche. 8 pag. Tirage à part du

«Bulletin Suisse de Péche et-Pisciculture».

Gandolfi-Hornyold, A. Mensurations d'une péche de ci-

velles de sète. 8 pag., 2 fig. Extrait du «Bulletin de la Société

zoologique de France».

Gandolfi-Hornyold, A. On the preparation of eel scales.

Reprinted from the Journal of the Royal Microscopical Society.
Gandolfi-Hornyold, A. Observations sur I'age et la crois-

sanee de I'anguille des Valli de la Brenta. 24pag. Napoli.1928.
Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid para

1932. 540 pág., 15 fig. Madrid. 1931.

Anuario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. 309 pág. Madrid. 1932.

Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Qui-
micas y Naturales de Madrid. Tomo XXV (11 de la 2.® Serie).
398 pág., 13 fig. Madrid. 1931.

Anuario estadístico de España. Año XV-1929. Texto:

693 pág. Gráficos: 64 pág, Madrid. 1931.

Anuario de la Escuela especial de Ingenieros de Cami-

nos. Canales y Puertos. Curso de 1930-1931. 410 páginas Ma-

drid. 1932.

Estadística minera de España, formada y publicada por el

Consejo de Minería. Año 1930. 723 pág. Madrid. 1931.



NOTA ASTRONÓMICA PARA ABRIL =

So/.—Ascensión recta a las 12''de tiempo civil de Green-
wich (o sea, en tiempo universal, no local) de los días 5, 15 y 25
(entiéndase lo mismo de los demás elementos): O'' 57'", 1'' 34"',
2i'ii"i Declinación; +6° 6', +9° 48', +13° 13'. Paso por el me-
ridiano superior de Greenwich: 12''2"" 45®, 12'' O"" 3®, 11''57'" 56®.
Entra el Sol en el signo Tauro (longitud 30°) el 20 a 7'' 26'".

¿una.—LN en Aries el 6 a 1'' 21"', CC en Cáncer al 14 a

3'' 16'", LLl en Escorpio el 20 a 21'' 27'", CM en Acuario el 27
a 15'' 14"". Sus conjun-
clones con los planetas
se irán sucediendo por el

siguiente orden: el día 4
con Marte a 21'', el 6 con
Urano a 10'' y con Mer-
curio a 15'', el 10 con

Venus a 6'', el 15 con Jú-
piter a 12'', el 17 con

Neptuno a 4'', el 27 con

Saturno a 9''. Apogeo el 7
a 6'', perigeo el 20 a 20''.

Mercurio. — AR (as-
censión recta a media
noche, o sea, a O'' de

tiempo civil de Green-
wich, de los días 5, 15 y

25; entiéndase lo mismo

de la declinación de éste
y de los demás planetas;
el paso por el meridiano
se refiere también a los
mismos días): 1'' 24*",
1'' 1'", O'' 53"". D (decli-
nación): +12° 13',
+7° 44', +4° 6'. P(pa-
so): 12'' 28"", 11'' 26'",
IQh 40'". Prácticamente

invisible, fuera de
los últimos días
del mes. en que podrá
contemplarse, por poco tiempo, como astro matutino. Ade-
más de estar estacionario a la entrada del mes, volverá a es-

tarlo alrededor del día 23. En conjunción inferior con el Sol
el 10 a 7''. Su diámetro aparente, de 9" 5 al principio y al final
del mes, pasará por el máximo de 11'' 6 a mediados del mis-
mo. En conjunción con Urano el 10 a 13'' y con Marte el 21 a O''.

Venus.-AR: 3''49"", 4''33"", 5''ló»". D: +22°45', +25°11',
+26° 41'. P: 14'' 57"", 15'' 1"", 15'' 5'". Este hermoso lucero de la
tarde seguirá creciendo en brillo durante el mes, su ocaso tendrá
lugar cerca de media noche. El 19 a 11'' alcanzará su máxima

elongación oriental del Sol (45° 36'). Su diámetro aparente au-

mentará desde 19" 6 a 26" 6. La fase del día 15 (puede verse

en el grabado reproducido en el Suplemento de enero, pág. VII)
se hallará ya muy próxima a la dicotomía (medio disco ilumi-
nado), que se tendrá el día 22. En su conjunción con la Luna,
el 10 a 6'', quedará separado del centro de ésta 1°59' hacia el S.

Aspecto del cielo en abril, a los 40° de lat. N
Dia 5 a 22" 4'" (t. m. local). —Día 15 a 21" 25"'. —Día 25 a 20" 45

Mar/e.-AR: O''ó"". O''35"", 1''3"'. D: -0°19', +2°48',
+ 5° 52'. P: 11''14*", 11''3"", 10''51"". Prácticamente invisible,
por estar todavía envuelto entre los resplandores del Astro-rey;
su orto tendrá lugar una hora antes que el del Sol. Su diáme-
tro aparente, 4", no experimentará variación sensible durante
el mes. En conjunción con Mercurio el 21 a O'' (Marte 30'
al N) y con Urano el 29 a 19'' (Marte 10' al S).
Júpiter.-AR: 9''2"", 9''2"", 9''3"". D: +17° 58', +17° 57',

+ 17° 50'. P: 20'' 6"",
19h 27m _ 45h 49™ Visible
hasta la madrugada, en-
tre cjj Leonis y ex Cancri.
Estacionario el 9. Su diá-
metro aparente seguirá
disminuyendo desde
38" 7 hasta 35" 4.

Saturno .
— AR: 20''

23"", 20'' 26"", 20'' 27'".
D: -19° 35', -19° 28',
-19° 24'. P: 7''30'", 6''
53"', 6" 15"". Visible, por
la madrugada, cerca de

P Capricorni. En cua-

dratura con el Sol el 24
a 21''. Su diámetro apa-
rente aumentará ligera-
mente: del4"4al5"l.

Urano.—AR: 1'' 11"",
1'' Id-", 1'' 16"". D: +6°
55', +7° 8', +7° 21'.
P: 12'' 17"", 11'' 40"", 11''
3"". Prácticamente inob-

servable. En conjunción
con el Sol el 9 a 10'',
con Mercurio el 10 a 3''

y con Marte el 29 a 19''.
Su diámetro aparente,
3" 3, se conservará sensi-

blemente invariable.
Neptuno.-AR: 10''31"", W 30"', 10''30"". D: +10° 11',

+10° 15', +10° 18'. P: 21''35"', 20''55"", 20" 15"" Visible,
hasta la madrugada, en la vecindad de p Leonis. En su con-

junción con la Luna, el 17 a 4". quedará distante del centro de
ésta 1° 10' hacia el S. Su diámetro aparente, 2"5.

Ocultaciones .—En el centro de la Península (según el Anua-
rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrá observarse
el día 12 la ocultación, por la Luna, de la estrella 49 Aurigae
(magnitud estelar 5'1) con inmersión a 19" 4"" por un punto del
borde lunar separado angularmente —38° (el signo menos in-
dica la izquierda del observador, en visión directa) del vértice
superior (extremo cenital del diámetro vertical del disco lunar),
emersión a 20" 23"" por +131° (derecha). El 22 la de n Scorpii
(3'0), de 21" 15"' (+161°) a 22" I-" (+64°).

Al sur (según el Almanaque Náutico del Observ. de San
Fernando) serán visibles las siguientes: Día 8, la de s Arietis m.
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(4'6), de 18'' 36™ (+ 45°) a W"» 10™ (+100°). Día 12.1a de

49 Aurigee (5'1,), de 19" 9™ (-67°) a 20" 25™ (+166°). Día 16.

la de 8 ieoms (5'9). de 3" 2™ (-83°) a 3" 49™ (bajo el hori-

zonte). Día 21. la de 43 B. Librae (57). de 21" 55™ (-100°) a

22" 27™ ( — 40°). Día 22. la de n Scorpii (3'0). de 21" 37™

(+133°) a 22" 3™ (+82°). Día 26. la de 234 B. Sagittarii (5'9).
de 2" 51™ (—138°) a 4" 8™ (+105°). Día 28. la de Capricorni
(5'3). de 3" 18™ (+174°) a 3" 42™ (+141°).

Estrellas fugaces .—Del 19 al 22 podrá observarse el paso de

las Líridas. caracterizadas por su gran rapidez; su radiante se

halla muy cerca de la estrella 104Herculis: AR18"4™. D +33°.

Origen de los cometas de corto período.—Hace medio si-

glo. poco más o menos, que R. A. Proctor indicó que la teoría

de la captura de esos co-

metas por los planetas
gigantes implicaba gra-

ves dificultades. No se

dan en número suficien-

te las aproximaciones de

cometas a Júpiter, para

proporcionar una familia
tan numerosa de cometas.

El argumento en cues-

tión resulta aún más con-

vincente de lo que Proc-

tor se figuraba, una vez

que han sido aducidas

pruebas concluyentes de

que la vida de los co-

metas es corta (del orden

de pocos siglos), por lo

cual el suministro de co-

metas debe ser abundan-

te para reponer las bajas.
Muy pocos son los

astrónomos que han ad-

mitido la hipótesis de

Proctor de que estos co-

metas proceden de erup-
ciones de los planetas
gigantes: pero, en el

número 5826 de las

«Astron. Nach.».se

publica un extenso artículo de S. Vsessviatsky. en que

se llega a una conclusión semejante, ampliando, además,
tal hipótesis, para incluir en ella los planetillos, cuyas órbitas

son muy próximas a la de Júpiter. Muchos astrónomos norte-

americanos apoyan la idea de que los planetillos deben tener

el mismo origen que los cometas. Uno de los argumentos de

Proctor se basa en los meteoros llamados «Leónidas> (véase
Ibérica , vol. XXXIV. n.° 850. pág. 265). Le Verrier indicó que

el cometa de Temple, que era el que contenía tales meteoros,

se aproximó mucho a Urano el año 126. con lo cual se trasfor-

mó su órbita parabólica en elíptica. Proctor dijo que. para

esto, se habría requerido aproximación extraordinaria a Urano

y que la masa cometaria habría tenido que hallarse condensada

en alto grado, cosa que no suele observarse en los cometas; de

no ser así, las diversas porciones habrían experimentado per-

turbaciones diferentes, lo cual no está de acuerdo con la obser-

vación. ya que las órbitas de los meteoros son casi idénticas.

Manchas solares en 1931.—En la memoria anual del Con-

sejo de la Real Sociedad Astronómica inglesa, se incluye una

reseña de la actividad de las manchas solares durante el año

pasado. La superficie media diaria de las manchas solares, me-

dida por Greenwich, fué aproximadamente de 260 millonésimas

Aspecto del cielo en mayo, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22^ 6n> (t. tn. local).-Día 15 a 21h 26™.-Día 25 a 20h 47™

del hemisferio solar. Este valor de 1931 es la mitad del corres-

pondiente al año 1930; los promedios diarios del número de

manchas vienen a hallarse en la misma relación. Hubo en 1931

unos40 días en que no se vieron manchas en el disco solar; nun-

ca faltaron del todo, sin embargo, grandes grupos de manchas,

y las fechas siguientes son las correspondientes al paso, por el

meridiano central, de grupos de manchas de 500 millonésimas

o más. es decir del orden de dimensión en que una mancha es

visible, junto al centro del disco, sin el auxilio del telescopio:
12'5 de enero; 20'6 de febrero; 207 de febrero; 15'4 de marzo;

20'5 de mayo; 26'9 de noviembre. El mayor de dichos grupos,

que cruzó el meridiano central el 207 de febrero a una latitud

de 6° N, tenia un área máxima de casi 1900 millonésimas. Se

observó espectroscópica-
mente que 13 manchas

(tres de ellas, de las ci-

tadas más arriba) eran

más activas que lo co-

rriente; su actividad to-

maba frecuentemente la

forma de brillantes y
efímeras erupciones de

hidrógeno que en

varios casos iban acom-

pañadas por manchas

de hidrógeno oscuro,

que se movían con

gran velocidad del or-

den de unos 50 kilóme-

tros por segundo.
La actividad magnéti-

ca terrestre fué claramen-
te menor que la de 1930.
existiendo siete perturba-
ciones contra 23 regis-
tradas en Greenwich
el año anterior.

La relación entre la

actividad solar duran-

te 1931 y la de los otros

años del actual ciclo de

manchas solares es la

indicada por la siguiente
tabla de valores del promedio diario de la superficie de manchas,
corregido y expresado en millonésimas del hemisferio solar:

Año Área Año Área

1923 L 55 1928 1390
1924 ' 276 . 1929 1242
1925 830 1930 516
1926 1262 1931 260
1927 1058

Rotación galáctica.—El profesor P. Stroobant. director del
Observatorio de Uclés, ha hecho un estudio de las velocidades

radiales de las estrellas tipo helio (Bo y B-,), en relación con el

problema de la rotación galáctica (Ibérica . Suplemento de

enero de 1931. pág. VI). Sus resultados indican, para
el centro, una longitud galáctica de 141° ó 321°. Otros trabajos
permiten escoger el segundo valor. El centro en cuestión se ha-

lia situado a una distancia de 9250 parsecs del Sol; adoptando
para velocidad de rotación del Sol la de 270 km.-seg., el perío-
do resultaría ser de unos 200 millones de años. La masa central

necesaria para dar origen a tal movimiento tendría que ser de

16 X 10'° veces la del Sol. El diámetro de la Galaxia es estima-

do en 23000 parsecs. Stroobant confía poder continuar la inves-

tigación con un nuevo telescopio de 1 metro de abertura.
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Cometas,—El doctor Bower y miss Miller encontraron para

el cometa de Ryves (véase Ibérica , Suplemento de septiembre de

1931, pág. XXVI) una órbita claramente hiperbólica, basada
en las observaciones de agosto; las de octubre, en cambio, de-
mostraron que tal órbita difiere muy poco de una parábola;
los datos que copiamos son muy aproximados:

T = 1931 agosto 25'944 7 T. U.
O) = 168° 16' ]
Si = 101° 28' ¡ 1931'0

1 = 169° 16' I
log q = 8.8704

Ofrecía interés el seguir observando el cometa todo el tiempo
posible, por lo próximo que pasó a Júpiter. De los elementos pu-

blicados, se deduce que pasó a su mínima distancia de Júpiter
el 10 de octubre de 1930 (unos 23 millones de kilómetros),

Mr. F E. Seagrave ha hallado los siguientes elementos para
el cometa Nagata, según las observaciones hechas en el Obser-

vatorio de Yerkes el 23 de julio, el 5 de agosto y el 31 de agosto;

r= 1931 junio 10'82188 T. U.
w = 318° 45'39" 31 ]
Si = 191° 37' 39" 20 I 1931'0

i = 42° 27' 28" 51 i
log 6 = 9.9707006

log q = 0.0137314

Período = 62'9261 años

Es probable que el período sea demasiado corto; pero, desde

luego, parece indudable que la órbita es una elipse de período
moderado, de pocos siglos. Aun cuando pasó por el perihelio
en junio de 1931. en octubre apareció con algo de cola en algu-
nas fotografías tomadas por M. F. Quénisset. En los catálogos,
no aparece ningún cometa cuyas características correspondan
con las del cometa en cuestión. El cometa de 1804 tiene con él
una remota semejanza, pero insuficiente para justificar nada.

como no sea la procedencia de ambos cometas de un mismo

cometa progenitor.
Unos 9 cometas periódicos tienen su perihelio en 1932: 6 de

ellos (Grigg-Skjellerup,Borrelly,Neujmin, Brooks, Kopff y Faye)
fueron observados en su último retorno, de manera que sus

posiciones se conocen con precisión.
Elementos del planetíllo troyano «Eneas». —En 1930, se

descubrieron tres nuevos miembros del grupo troyano de los

planetillos (véase Ibérica , Suplemento de enero de 1931, pá-
gina VII). Eneas fué descubierto por el Dr. Reinmuth en Ko-

nigstuhl (Heidelberg) el 17 de octubre y fué observado, durante
. cinco meses, por el profesor G. van Biesbroeck en aquel Obser-
vatorio y por C. J. Krieger en.el de Yerkes.

C. J. Krieger ha estudiado su órbita, y en el «Astr. Jour.»,
n.° 960, da los datos siguientes:

T= 1931 enero l'O T. U.

M= 97° 7850

I w = 45° 2' 12" 1 I
Si = 246° 31' 59" I 19310
i = 16° 40' 32" 3 ]
e = 0'100455

a = 5'21903

n = 297" 592

La posición media del planetíllo viene a estar a unos 60° de

Júpiter, del lado de las longitudes menores. Actualmente hay,
pues, cuatro troyanos conocidos de este lado de Júpiter y cinco

del otro lado. Se observará que la distancia media de Eneas es

casi la misma que la de Júpiter; pero, dejiido a su gran excen-

tricidad, su distancia a Júpiter, fluctúa en unos.12° a cada lado

del valor medio.

Es curioso que otro planetíllo troyano, Anquises, fuese des-
cubierto en la misma placa fotográfica en que lo fué Eneas.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE ENERO (*)

Localidad Máx. min,. 11. Carrión - - - Izaña (Orotava) 12 -3 1 Portacceli 17 0 8
Albacete 13° -8° 16"'■" Cartagena 18 -0 5 Jaén - - - Puebla de C. 14 -10 39
Alborán 15 9 0 Castellón 20 3 7 Jerez de la Front. - - Riudabella 14 -5 21
Alcafliz - - - Centenillo 13 -4 31 Jerez de los Cab. - - - Sacratif
Alfoz de C. de O. 19 -4 122 Cervera 14 -6 15 La Vid 13 -14 14 Salamanca 15 -10 8
Almadén 16 -8 30 Columbretes 15 7 9 Lérida 17 -7 14 Saldaña
Almansa - - 20 Comillas i 20 1 89 Linares - - - Salou •

_ 32
Almería 19 6 12 Córdoba 18 -3 53 Logroño 16 -6 7 San Antonio 12 0 26
Ampurias 16 -1 25 Coruña (La) 17 1 145 Luarca - - - San Femando 18 -0 24
Aracena - - - Covas Blancas 17 2 29 Machichaco - - 25 San Juan de Peñ. _

Arañones (Los) - Cuenca 17 -4 24 Madrid 13 -5 22 San Julián de Vil. 15 -8 12
Badajoz - - - Daroca 14 -6 19! Mahón 16 2 2'. San Sebastián _

Baena 15 -5 26 Finisterre 17 6 96. Málaga 20 4 11 Sta. Cruz de Ten. 25 13 4
Bajolí 16 1 8 Flix 20 -5 13 Mataró 19 4 7 Santander 18 2 51
Balas 18 -5 18 Foix (Coll de) 16 -6 22. Melilla 17 4 10 Santiago 15 -1 213
Barcelona 19 3 24 Gallardos - - 22 Montifarte 23 3 69 Segovia _

Béjar - - - Gandía - - - Montserrat - - - Seo de Urgel 15 -4 7
Bélmez 13 2 46 Gata - - - Monzón 16 -7 21 Sevilla (Tablada) — _ _

Benasque 19 -7 44 Gerona 19 -2 10 Moyá 14 -5 10 Sigüenza 12 -7 5
Bilbao - - - Gijón 19 1 49 Murcia - - — Solsona 14 -5 13
Blanes - - 8 Granada 18 -4 23 Nueva (Llanes) - — — Soria 15 -8 11
Boal - - - Guadalajara 14 -6 9 Oviedo 20 -1 46 Sosa 16 -6 23
Bolarque 12 7 17 Hinojosa 15 - 21 Palos - — — Talavera 14 -5 34
Burgos 11 --15 28 Huelva 20 -3 45 Peña Alta 8 -11 3 Tánger 19 1 34
Campillo ■ 18 -6 27 Huesca 15 -5 14 Peñas 16 5 — Tarifa 17 73
Cañadalarga 15 -2 37 Irache 15 -5 26 Pollensa - - 5 Tarragona — — —

(*) Recientemente, hemos recibido los datos de Salamanca correspondientes a todo el año anterior, que son ios siguientes (14 —7 39; ,

16 -7 2; 21 .^0 84; 21 —2.7; 26 -1 38; 34 3 23; 34.5 16; 31,5 21: 30 -1 5; 27 4 106; 20 -5 47; 15 11 2).



XXIV IBERICA Marzo 1932

Tetuán 18 6 26 Valladolid — — — Portugal Guarda 11 -3 84

Tiñoso (Cabo) 19 13 0 Veruela - — - Beja 16 1 34 Lagos 18 1 143

Toledo 14 -6 18 Viella 14 -5 0 Caldas da Rainlia 17 0 34 Lisboa 16 0 83

Torrecillo 22 -12 85 Vilafranca del P. — — 22 Campo Maior 16 -2 69 Moncorvo 16 -0 16

Tortosa 22 0 20 Villafranca del B. 14 -5 64 Castelo Branco 16 1 79 Montalegre 14 -5 72

Tremp 15 -10 36 Villar de ia Encina — — 22 Coimbra 17 -1 70 Porto 17 -3 93

Valdecilla _ _ 43 Vitoria 14 -14 22 Évora 15 2 39 Sagres 18 7 49

Valencia — — — Zaragoza - .r- - Faro 24 4 96 Serra da Estréla 14 -4 79
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SIGNOS l CD de O a 10 mm. 0 de 11 a 25 mm. ® de 26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. ^Ir de 76 a 100 mm. más de 100 mm. U faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

Dia Temp. máx. mayor Tomp. min. menor Llnv. mayor en mm. Dfa Temp. máx.mayor Temp. min. menor LInv. mayor en mm.

1 18 Sta.CruzdeTen. —11 Torrecillo 11 Comillas 16 21 Sta. CruzdeTen. — 10 Torrecillo 11 Tetuán
2 22 Montifarte — 15 Burgos * Gallardos (1) 17 20 Huelva (2) — 9 Torrecillo 12 Tremp
3 21 Montifarte — 14 Vitoria - 18 21 Montifarte (2) — 7 Torrecillo * Cervera
4 20 Tortosa — 14 Burgos - 19 25 Sta. CruzdeTen. — 5 Torrecillo * Melilla
5 19 Benasque (2) — 13 Vitoria 6 Finisterre 20 25 Sta. CruzdeTen. — 7 Salamanca 4 Vilafranca del P.

6 21 Sta. CruzdeTen — 10 Vitoria 11 Valdecilla 21 24 Sta.CruzdeTen. — 8 Torrecillo 9 Ampurias
7 20 Oviedo — 4 Las Balas (3, 4) 45 Santiago 22 24 Sta. Cruz de Ten. — 8 Torrecillo 4 Mataró
8 22 Tortosa — 2 Las Balas (3) 68 Alfoz deC.de O. 23 22 Sta. Cruz deTen. — 10 Torrecillo 1 Los Gallardos

9 20 Sta. Cruz deTen. - 6 La Vid 24 Comillas 24 21 Sta. Cruz deTen. — 8 Torrecillo 9 Puebla de Castr,

10 22 Sta. CruzdeTen. - 6 La Vid (5) 51 Santiago
25 21 Sta. Cruz deTen. — 7 Torrecillo 24 Vilafranca del P.

11 22 Sta. Cruz deTen. — 6 Almadén 45 Tarifa
26 21 Sta. CruzdeTen. — 8 Torrecillo 26 Salou
27 21 Sta. CruzdeTen. — 6 Benasque 3á ïíuclva

12 22 Sta. CruzdeTen. — 6 Benasque 22 Villafr. del B. ■

28 21 Sta. CruzdeTen. - 6 PeñaAlt. (1,7,8) 2 Campillo (6, 9)
13 24 Sta.CruzdeTen. — 6 Benasque 14 Finisterre 29 21 Sta. CruzdeTen. — 7 Sigüenza 1 Melilla
14 21 Sta. CruzdeTen. — 3 Almadén (5) 14 La Coruña 30 21 Sta. CruzdeTen. - 9 La Vid 1 Huesca
15 21 Sta. CruzdeTen. — 7 Torrecillo 4 Valdecilla (6) 31 70 Sta.CruzdeTen. — 8 La Vid -

(1) Benasque (2) Santa Cruz de Tenerife (3) Bolarque (4) Flix (5) Tremp (6) Tetuán (7) San Julián de -Vilatorta (8) Torrecillo
(9) Huelva. * significa lluvia inferior a 0'5 rhilimetros.
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La «parkerización».—Los materiales más comúnmente em-

pleados, hierro y aceros, son en extremo sensibles a los ataques
de distintos agentes, en apariencia inofensivos, como, por ejem-
pío, el aire húmedo. Diversos procedimientos, unos muy anti-

guos y otros modernísimos, han

sido aplicados para luchar con-

tra el óxido. Podríamos clasifi-
Carlos en dos grandes categorías:
una, la más corriente, incluye
toda clase de recubrimientos, sean

o no metálicos, y la otra com-

prende determinadas composicio-
nes metálicas y el intento de homo-

geneización de las aleaciones fe-
rrosas corrientes. Los recubrimien-
tos metálicos, sin descontar aqué-
líos que, durante muchos años, han

imperado en nuestra industria, vie-
nen demostrando poco satisfac-

toria resistencia ante los ensa-

yos más rigurosos y científicos a

que han sido recientemente

sometidos. Un método nuevo, la

parkerización, ha hecho una en-

trada triunfal en Europa, después
de haber alcanzado innumerables éxitos en los EE. UU. de N. A.

La parkerización es un método general para defenderse del

óxido, que lleva corregidos los principales defectos de

los demás procedimientos
conocidos hasta la fecha.

La parkerización consiste

en una operación química que
trasforma la superficie del hie-

rro, acero o fundición, en fosfa-
to de hierro insoluble y estable.

Los objetos a proteger se

sumergen en una solución de

fosfatos llamados parkosal y
ésta actúa sobre la superficie
de las piezas, dando lugar a

un desprendimiento de hidró-

geno y a la formación de fosfa-
tos complejos. El ataque va

disminuyendo lentamente, has-
ta la desaparición de burbujas
que indica el final de la opera-
ción. Al retirar del baño las

piezas sometidas a dicha reac-

ción, la superficie de ellas pre-

senta un aspecto gris negro, en
extremo absorbente.

Esta superficie artificial ofrece la mejor resistencia a los

agentes corrientes de oxidación; el aire húmedo, el agua co-

rriente, el vapor de agua, no tienen absolutamente acción algu-
na sobre ella. Es decir, que la parkerización se nos presenta

Inmersión del cilindro lleno de

objetos que se han de parkerlzar

como un medio de protección, con aplicaciones más generales
que cualquier otro de los conocidos.

La fosfatación de la superficie, efecto de la parkerización,
no varía las dimensiones de las piezas; en las peores condicio-
nes de cristalización, puede dar, como máximo, un sobre-espe-
sor del orden de 5 milésimas de milímetro, aumento práctica-
mente despreciable que permite afirmar que este procedimiento
no varía las dimensiones del material; los tornillos y demás ob-

jetos fileteados pueden emplearse inmediatamente después de
parkerizados, sin retoque alguno.

Desde el punto de vista económico, la parkerización resul-
ta más barata que cualquier otro medio corriente de protección.

Por todos los motivos indicados, se comprende el éxito uni-
versal de este procedimiento de fosfatación. Tuvo, sin em-

bargo, sus dificultades en el primer período de introducción en

la industria; pero, después de estos primeros pasos, su victoria
ha sido definitiva en todas partes.

Los procedimientos Parker empezaron a introducirse en los
Estados Unidos de N. A. en 191fi,; pero, hasta diez años después,
no se pudo llegar al perfeccionamiento de sus baños.

Hoy día, el tratamiento Parker ha llegado a un grado de

perfección imposible de superar, puesto que su técnica actual
es fruto de trabajos constantes de una legión de ingenieros que
ya no encuentran manera de llegar a una mejor simplificación.

La parkerización se aplica a los más diversos objetos, des-
de los artículos de lujo, a los cuales les da un acabado especial,
hasta lo más barato, como tirafondos de ferrocarriles. Este tra-
tamiento es hoy día universalmente aplicado a los hierros de
construcción, muebles metálicos, cuadros de bicicletas, mué-

lies, etc.

Ensayos coniparativos de corrosión sobre «raccords» parkerizados,
galvanizados y barnizados

í a) 2 raccords fundición, parkerizados
Probetas: . b) 2 » > galvanizados

l c) 2 » » barnizados

Reactivo: solución al 2 °/o de Na C1 y 0'4 de H.¿ O2 a 100 vol.
Modo de ataque: inmersión total y simple, manteniendo la pro-
porción de perhidrol en la solución de ataque.

RESULTADOS: Examen de la superficie, después de:

Parkerizados

1 hora 20 horas 45 horas

Intacto Intacto Intacto

Galvanizados
Principio de for
mación de óxi-

do de zinc.

Muy mal aspee-
to.—Óxido de

zinc en canti-

dad importan-
te. -Todavía no

oxidado.

El óxido aparece
sobre ei óxido

de zinc.—La

capa de zinc es

completamen-
te destruida.—
Toma muy mai

aspecto.

Barnizados Primeras señales
de óxido.

Grandes capas
de óxido. - Muy
corroído.

Completamente
recubierto de

grandes capas
de óxido. - Ata-

ques profun-
dos y genera-
les.
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Los resultados clasificados en la tablilla anterior muestran

netamente la superioridad que ofrece la parkerización sobre

el galvanizado. La galvanización empieza a atacarse después de

una hora de inmersión y, al cabo de 45 horas, es suficientemen-

te corroída para dejar pasar el reactivo y provocar la formación

de óxido sobre la superficie que se había protegido.
El barniz tampoco consigue una protección eficaz, puesto

que el ataque se inicia unos minutos después de la inmersión

y, al cabo de algunas horas, el metal ya está cubierto de grandes
capas de óxido.

En cambio, la parkerización ha preservado al metal del

más pequeño ataque y, después de 45 horas de inmersión, la su-

perficie presenta absolutamente el mismo aspecto que antes

del ensayo.
Estas pruebas han sido verificadas en los Laboratorios de la

conocida Société Anonyme des Usines Jean Callay, de Gi-

nebra (Suiza).

CONSULTAS (*)

30. Agradeceríamos a la Redacción de la Revista Ibé

RICA o a su Sección de Consultas, que expusiese en sus co-

lumnas en qué forma se pueden utilizar los productos
forestales en los motores de explosión aplicables a traba-

jos agrícolas, como sustitutos de los carburantes líquidos,
y si los gasógenos presentPn o no serios inconvenientes

o si, por el contrario, ofrecen algunas ventajas.

En los productos forestales, trasformados o no, tenemos tres

tipos distintos: las leñas y maderas, o sus desperdicios, los car-

bones y los aglomerados de carbón. Hoy la mayor parte de los

constructores de gasógenos parecen inclinarse hacia el empleo
del carbón vegetal; no puede aceptarse, sin embargo, como so-

lución única, pues depende de una serie de circunstancias que

habrán de estudiarse en cada caso.

El carbón vegetal tiene las ventajas de dar un gas muy rico

y uniforme, de ser un combustible de composición bastante

constante y la de desarrollar un número considerable de calo-

rías, que llegan a 7400 en el Eucaliptus globulus; abulta poco

y, aunque su manejo no es muy limpio, puede reducirse este in-

conveniente, trasportándolo en sacos especiales. Es, además,
un combustible que puede encontrárse con facilidad y, como el

tamaño de sus trozos no es nunca grande, puede llenarse la tol-

va de los gasógenos con facilidad; por su gran poder calorífico, se

consigue un radio de acción grande, aun empleando poca carga.
Los aglomerados tienen la enorme ventaja de ser más lim-

pios que los carbones, y, sobre todo, que su potencia es mucho

mayor, por lo que su radio de acción, con una carga determi-

nada, aumenta considerablemente; hay quien les reprocha que
el encendido es más difícil que con el carbón, así como su apro-

visionamiento; por esto hoy no podemos aconsejar en absoluto

su uso. No obstante, como están constituidos por productos
de procedencia forestal y sus ventajas son innegables, el Insti-
tuto Forestal de Investigaciones y Experiencias forestales se

propone orientar parte de sus estudios hacia la obtención de

aglomerados de fácil fabricación y en los que el aglutinante sea

también de origen forestal.

Las leñas, maderas y sus desperdicios son los que aparen-
temente presentan más ventajas, pues se trata de combustibles

extremadamente baratos y de gran limpieza, aparte de que pue-
den emplearse sin necesidad de trasformación alguna; como

también contienen gran cantidad de humedad, podría suprimir

(*) Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés
general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir
acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.

Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar por carta.

se, en los tipos de gasógenos que lo llevan, el inyector de agua!
sin embargo, sus inconvenientes son tan grandes, que su uso

no tiende a generalizarse.
Por un lado, la depuración de los gases es difícil y, solamen-

te quemando por completo el alquitrán procedente de la desti-

lación, puede lograrse. Esto es sustancial; pues, si pasaran del

hogar, ensuciarían los aparatos de depuración, hasta llegar in-
cluso a obturarlos y, si llegaran al motor, producirían su engra-
samiento y no podría funcionar.

Como su potencia calorífica es pequeña, se impone el em-

pleo de grandes cantidades para obtener rendimientos aprecia-
bles, pudiendo decirse que 10 kg. de leña equivalen sólo a 4 ki-

logramos de carbón. Por último, la composición del gas es me-

nos uniforme y, si la cantidad de agua que encierra, aunque se

evaporice, es tal que no llega a descomponerse, el gas resultaría
cargado de vapor y, de no disponer de depuradores apropiados,
llegaría al motor, dificultaría el incendio y produciría su paro.

Hoy no es su empleo problema en los gasógenos fijos de

escasa potencia, ni en los que los órganos voluminosos no

constituyen inconveniente; en cambio, en los gasógenos tras-

portables es muy reducido.

Inconvenientes que presentan los gasógenos.—Varios
inconvenientes ofrece el empleo de los gasógenos. Por ejemplo,
en un motor alimentado por gasolina, basta un depósito que la

contenga y un tubo que la lleve al carburador, para que todo
esté resuelto.

En el gasógeno necesitamos el generador, el enfriador, el

depurador, el ventilador y el mezclador, los que representan
un gran peso y un gran volumen y, su adquisición, un gran

gasto; no son, sin embargo, estos factores tan importantes,
que impulsen a abandonar su empleo.

El peso de todos los elementos citados no llega a ser de
350 kg. en los gasógenos más complicados y, suponiendo
que los cargamos en un camión de 7 toneladas, representan
sólo una pérdida de carga del 5 °/o, cantidad que se eleva al 7 °/o
si el camión es de 5 ton.; cuando el gasógeno es fijo, este factor
no hay que tenerlo en cuenta. La misma consecuencia podría-
mos deducir en cuanto al volumen en los tipos fijos, y, si son

trasportables, se distribuyen los elementos del gasógeno en tal

forma, que no se resta ni un centímetro cúbico al espacio útil.
El coste no es tampoco importante y así, en el gasógeno

«Malbay», uno de hasta 4 HP. cuesta SOOptas.; el «Válet»,
de 6 a 8 HP., 1000 ptas., y el «Balletbó>, de 12 HP., 1300 pe-
setas. Es decir, que puede llegarse a que el caballo no cueste

más de 100 ptas., incluyendo toda clase de maquinaria.
Al lado de estos inconvenientes, hay otros de menor impor-

tancia: como es el tiempo que se invierte en el encendido, la

necesidad de la limpieza del cenicero y la menos frecuente de
los demás elementos, y el peligro que puede representar el que
no se llegara a una depuración perfecta. El encendido se con-

sigue en menos de cinco minutos y, si suponemos que el mecá-
nico gana 10 ptas. en la jornada de ocho horas, la pérdida se

elevaría tan sólo a medio céntimo al día. En cantidad equiva-
lente puede cifrarse el gasto de limpieza: pues, si bien es más

entretenida, no hay que llevarla al cabo todos los días; en el
motor debe hacerse solamente después de 20000 km. de reco-

rrido, es decir, la mitad de cuando se trabaja en gasolina, que
se hace cada 40000 km. Por último, la depuración de los gases
puede decirse que ha llegado a ser perfecta, pues los alquitra-
nes se queman en el hogar y las impurezas se quedan bien en

los depuradores metálicos, bien en los filtros de serrín, virutas

de hierro, coque, etc. Los filtros de algodón son, al parecer, los

qlie dan mejor resultado.
Un inconveniente, sin embargo, tienen los gasógenos, que

reviste gravedad, y es la pérdida de potencia que se origina en
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losmotores, cuando éstos queman gas forestal en vez de gasolina.
En efecto, suponiendo que una gasolina de 11000 calorías

necesita 11'8 m.® de aire para carburarse, resultará que un litro
de la mezcla dará 0'932 calorías, que prácticamente se convier-

ten en 0'914. Analizado el gas forestal, ha resultado que eran

precisos 94 litros de aire para quemar 100 litros de aquél y que
esta mezcla daba 106'7 ¿alorias, o lo que es lo mismo, que uií

litro equivalía a 0'550 calorías. Comparando ambos resultados,
se ve que el litro de la mezcla tiene el 60 °/o de las calorías del
carburante gasolina, perdiéndose por tanto el 40 °/o de potencia.

Este inconveniente, sin embargo, no es invencible, y se

han' propuesto tres soluciones para resolverlo. En una, se au-

menta la compresión, es decir, la misma cantidad de gas está

sometida en el cilindro del motor en el momento de saltar la

chispa a una presión mayor de la ordinaria; otra propone inyec-
tar el gas a presión, para que, en la misma cilindrada, se admi-
ta mayor cantidad de gas: en la tercera, en fin, se aumenta la

capacidad del cilindro, para que en el momento de la explosión
se queme también mayor cantidad de gas.

Mientras mayor sea la compresión, mayor será el rendimien-
to de la mezcla en el momento de la explosión; cabe, por tanto,
elevar de 5 a 7 kg., y aun a 10 kg., el tanto de compresión.
Bastará para ello reducir las cámaras, bien agrandando los piS'
tones, bien recubriendo las cabezas de los cilindros. Los resul-
tados han sido buenos, pues la pérdida de potencia se ha redu-
cido al 10 °/o: pero se ha tropezado con la dificultad de que la
puesta en marcha a mano es muy penosa y difícil, y que, si para
evitarlo se empleaba en el arranque la gasolina, se corría el peli-
gro de provocar el autoencendido y el de la destrucción de las
bujías, cilindros y bielas, por la intensidad de la explosión.

El empleo de un servocompresor, encargado de recibir el gas
e inyectarlo a presión, parece eri principio buena solución, aun-

que en definitiva resulta análoga a la anterior, ya que el gas se

comprimirá a un tanto más alzado; la diferencia consiste en que
no es necesario cambiar la disposición del cilindro ni del émbo-
lo. El hecho, sin embargo, de tener que introducir un nuevo

mecanismo, representa tal dificultad, que parece que el proce-
dimiento no está llamado a extenderse, sobre todo en los mo-

tores trasportables; mientras más complicada es una máquina,
menos manos pueden manejarla.

Por último, el aumento de capacidad de los cilindros es más

sencillo, y generalmente aceptado, si bien acompañado de un

pequeño aumento en el tanto de compresión; con ello se au-

mentará también el consumo de gas, pero no es factor impor-
tante, dada la baratura con que se produce.

Algunos técnicos aconsejan que se empleen motores de más

potencia de la precisa, para que, a pesar de la pérdida, poda-
mos disponer de la que nos habíamos propuesto utilizar, es

decir: que, si necesitábamos 4 HP., emplearíamos un motor de
5; la solución encarece la adquisición del mismo y de aquí el
que tenga pocos partidarios.

Cualquiera que sea la modificación introducida, debe pro-
curarse que el gas entre sin dificultades y rápidamente en los
cilindros, por lo cual tienen buen éxito los motores desprovistos
de válvulas, que aseguran una alimentación copiosa.

Es dé desear que con'el tiempo se llegue a fabricar el gas
forestal, perfecto en cuanto a su constitución y a su pureza, en

grandes instalaciones fijas, para después suministrarlo en tu-

bos, de modo análogo a como hoy se entrega el oxígeno, por
ejemplo, aunque hubiera que someterlo a grandes presiones;
pues todos los inconvenientes de que hemos hablado, salvóla
pérdida de potencia, que ya hemos dicho cómo se corrige, des-

aparecerían inmediatamente.

Lugares y aparatos en que pueden emplearse los ga-
sógenos. — Es evidente que los gasógenos fijos, por su pequeño

coste, pueden instalarse en toda clase de explotaciones foresta-
les y agrícolas en que sea necesaria la utilización de energía mo-
tora, eléctrica, para calefacción, etc., y solamente será preciso
estudiar, si se dispone de un combustible de buena calidad y
en cantidad suficiente.

En las explotaciones forestales, no hay problema: pues los
desperdicios de las cortas, las ramas y ramillas, los desechos
de la labra, el serrín, etc., bien directamente, bien carboniza-
dos y aglomerados, empleando como aglutinante el mismo

alquitrán procedentes de la destilación, en vaso cerrado, pue-
den servir como tales.

En las explotaciones agrícolas, el problema es más difícil
pero también pueden encontrarse combustibles en las podas de
los setos, viñas y árboles frutales. En las dehesas arboladas y
en las explotaciones mixtas, no habrá tampoco dificultad

Con estos gasógenos accionaremos los motores que han de
mover las trilladoras, las bombas para elevar agua, los que,
acoplados a dínamos, han de dar la luz para las granjas y ca-

sas forestales. Moverán igualmente las trituradoras para la mo-

lienda de granos o el partido de piñones, podrán producir energía
calorífica para los hogares y para las incubadoras y, por último,
darán la fuerza precisa a los talleres de aserrar, a las fábricas
corcheras y a las mil y mil manifestaciones industriales que ha
puesto y pondrá de manifiesto la inteligencia humana.

Los gasógenos trasportables tienen aún más campo; su ins-
talación en camiones y, en menor escala, en automóviles de
turismo, en auto-ómnibus, tractores, locomóviles, apisonado-
ras, máquinas de los ferrocarriles, vagonetas motoras, etc., no
ofrece dificultad: pues, tanto en unos como en otros, se pueden
situar en forma que ni disminuyan el rendimiento útil del vehí-
culo, ni aun siquiera perjudiquen su estética.

Economía que se obtiene con el empleo de los gasóge-
nos.—Supongamos que tratamos únicamente de la producción
de fuerza motriz. Técnicamente tenemos que, si un litro de
gasolina desarrolla 11000 calorías, en términos generales, y un

kilogramo de carbón llega a 7 500¡ resultará que un litro de ga-
solina equivaldrá a 1466 kg. de carbón; pero, como un litro de
gasolina vale 50 céntimos y un kilogramo de carbón vale
unos 25, llegaremos a que, empleando el carbón, gastaremos
sólo 37'6 céntimos, o sea, que obtendremos una economía del
25 °lo- El precio que hemos dado para el carbón es elevado,
porque puede producirse a 5 céntimos y, suponiendo otros 5 de
portes, resultaría a 10 céntimos el kilogramo o, lo que es lo mis-

mo, que en principio ahorraríamos 35 céntimos por cada litro
de gasolina que hubiéramos gastado. Ahora bien; hemos de te-
ner en cuenta tres fractures cuyos valores deben cargarse, que
son: la pérdida de potencia, el gasto del encendido y entreteni-
miento y la amortización de la maquinaria. Si suponemos un

motor de 1 HP. que se amortiza en diez años y admitimos que
sólo trabaja al día el tiempo necesario para consumir un litro
de gasolina o un kilogramo y medio de carbón, habría que car-

gar, en números redondos, 22 ptas. al año o 7 céntimos al día.
El gasto de limpieza diaria periódica no llegaría a 2 céntimos y
la pérdida de potencia, si fuera del 10 "/„, representaría, en el
caso que evaluáramos el valor en gasolina, 5 céntimos; sólo un

céntimo, evaluándolo en carbón, y la pérdida de carga por el

peso del gasógeno, 5 °/o, en 2'5 céntimos. Total: resultaría 31'5
céntimos, es decir, que ahorraríamos 18'5 cént. o sea el 37 "/o.

Claro es que hemos puesto todas las condiciones en el pun-
to más desfavorable; pues, dando valor real a los cálculos, ob-
tendríamos un ahorro, por lo menos, del 50 °/o. Algunas casas

cifran esta economía en el 80 °/o, aunque esto dependerá de los
datos del problema.

He aquí los resultados obtenidos con un autómnibus «Pan-
hard», de 10 HP.:
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1." Viaje de Barcelona a Madrid, recorriendo 641 km.; el

gasto de carbón fué de 192 kg. y, valorado éste a 15 céntimos,

resultó un coste de 28'80 ptas., contra 9615 litros de gasolina
(admitiendo un consumo de 15 litros por 100 km.) que, a 0'50

pesetas litro, representan 48 pesetas.
El viaje se hizo con carbón de encina, coscoja y pino de

alepo.
2

" Viaje de Madrid a Robregordo, ida y vuelta, 186 km.:

se consumieron 41 kg. de carbón de eucaliptus globulus, cuyo
valor era de 6 15 ptas., contra 13'95 ptas. de los 27 90 litros de

gasolina que se hubieran consumido.

3." Viaje de Madrid a Aranjuez, ida y vuelta y recorrido

de Aranjuez. 100 km.; gastó 21 kg. de carbón de eucaliptus,
o sean 3'25 ptas., contra 15 litros de gasolina a 7'50 ptas., es

decir, 50 °/o de economía. Como el viaje lo hicieron ocho per-

sonas, resultó que el billete, de ida y vuelta de Aranjuez a Ma-

drid, salió de combustible a 40 céntimos.

¿Cuál sería la economía, si emplearan leñas? Mucho mayor;

pues, si bien un kilogramo de carbón procede de 5 de leña, en

cambio, 1'2 kg. de leña producen el mismo efecto carburante

que 0'50 de carbón, es decir, que 3'50 kg. de leña equivalen, en

términos generales, a un litro de gasolina.
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morphes. Recueillies et rédigées par P. Sergesco, proffesseur
à rUniversité de Cluj. 116 pag. Gauthier-Villars. 55, quai des

Grands - Augustins. Paris. 1932. 30 fr.

PoHL, R. W. Tratado de Física. II. Electricidad. Traduc-

ción de la 3.® edición alemana por el Dr J. Baltá Elias. 371 pág.,
393 fig. G. Gili, editor. Enrique Granados, 45. Barcelona. 1932.

Eymieu, a . La obsesión y el escrúpulo. Ensayo de Psicolo-

gia práctica. 412 pág. G. Gili. editor. Enrique Granados, 45.

Barcelona. 1932. 6 ptas.
Riviere, Ch . y Lecq, H . Cultivos meridionales. II Horti-

cultura. 577 pág., 64 fig. Salvat, editores, S. A. 41, calle Ma-

Horca, 49. Barcelona. 1932.

Baltá R .
de Cela, J . Prontuario de Química usual mo-

derna. 111. Química orgánica. 291 pág. Librería Bosch. Ron-

da de la Universidad, 11. Barcelona. 1932.

Henry , A. Le Calcul des différences finies et ses applica-
tions. 212 pag., 10 fig. Hermann. 6, rue de la Sorbonne. Paris.

1932. 50 fr.

Ullmann, F . Enciclopedia Química Industrial. Sec, IV.

Metalurgia. Minería. Cerámica. Electroquímica. Explosivos.
Tomo 11. H-Pi. Tomo VII de la Enciclopedia. 700 pág., 349 fig.
Gustavo Gili, editor. Calle de Enrique Granados, 45. Barceló-

na. 1932.

Bresson, C . Transformateurs de mesure et reíais de pro-

tection. 293 pag., 199 fig. Dunod. 92, rue Bonaparte. Paris.

1932. 82 fr.

Tillieux, J . Leçons élémentaires de Physique expérimen-
tale selon les théories modernes. 510 pag., 500 fig., 10 plan-
ches. Librairie Polytechnique Ch. Béranger. 15, rue des Saints-

Pères. Paris. 1931. 30 fr.

Julia, G . Principes géométriques d'Analyse. Fascicule XI.

Deuxième partie. 122 pag., 37 fig. Gauthier-Villars. 55, quai
des Grands-Augustins. Paris. 1932. 40 fr.

Jenny, E. G Les fraudes en comptabilité, 192 pag. Dunod.

92, rue Bonaparte. Paris. 1932. 39 fr.

Pinard de la Boullaye, S. J., H . Marie, chef d'oeuvre de

Dieu. 128 pag. Editions Spes. 17, rue Soufflot. Paris. 1931. 4 fr.

Pinard de lX Boullaye, S. J., H. Jésus Messie. Le Thauma-

turge et le Prophète. Conférences de Notre-Dame de Paris.

1931. 12 fr.

Kokovtzoff, Conde W. N . El Bolchevismo en acción. La

ruina moral y económica en el país de los soviets. 389 pág.
Ediciones «Fax». Plaza de Santo Domingo, 14. Madrid. 15 ptas.

Palmés, S. J., F. M ." Metapsíquica y Espiritismo. 819 pág.,
73 fig. Editorial Razón y Fe, S. A. Plaza de Santo Domingo, 14.
Madrid.

Hatschek, E . La viscosíté des liquides. 238 pag., 88 fig.
Dunod. 92, rue Bonaparte. Paris. 1932. 66 fr.

Tusquets, J . Orígenes de la Revolución española. 200 pág.,
con fotografías documentales. Editorial Vilamala. Calle Valen-

cía, 246. Barcelona. 1932. 6 ptas.

Rioja y Lo Bianco, E . Estudio de los poliquetes de la Pe-

nínsula Ibérica. Memorias de la Academia de Ciencias Exac-

tas. Físicas y Naturales. Serie de Ciencias Naturales. Tomo 11.

471 pág. y 151 lám. Madrid. 1931.

Hojas Divulgadoras. Dirección General de Agricultura.
Servicio de Publicaciones Agrícolas y Centro de difusión de

obras de Agricultura. Año 1930. Madrid. 1931.

Hojas Divulgadoras. Ministerio de Agricultura, Industria
y Comercio Servicio dé Publicaciones Agrícolas. Año 1931.

Madrid. 1932.

Professor Piccards Forschungsflug in die Stratospháre.
Verlag Literar. Institut von Haas & Grabherr in Augsburg. 1931.

Instituto Geológico y Minero de España. Mapa Geológico.
Hoja n.° 535. Algete. 1:50000. Memoria explicativa de la boja,
45 pág., 10 fig. y XVII lám. Hoja n.° 567. Teruel. 1:50000. Me-

moria explicativa de la hoja. 94 pág., LXl lám. Hoja n.° 817.

Pétrola. 1:50000. Memoria explicativa de la hoja. 54 pág.,
6 fig. y IX lám. Hoja n." 885. Santisteban del Puerto. 1:50000.
Memoria explicativa de la hoja. 46 páginas, IV láminas Ma-
drid. 1931.

Instituto Geográfico y Catastral. Hoja n.° 82. Tudanca.

Hoja n.° 83. Reinosa. Hoja n.° 141. Pamplona. Hoja n.° 213.

Bisaurri. Hoja n.° 246. Luna. Hoja n.° 282. Tudela. Hoja nú-

mero 287. Barbastro. Hoja n.° 344. Esguevillas de Esgueva.
Hoja n.° 350. Soria. Hoja n.° 379. Gómara. Hoja n.°398. Cas-

tronuño. Hoja n.° 468. Albalate del Arzobispo. Hoja n.° 908.

Pontones. Hoja n.° 929. San Clemente (Huéscar). Hoja n.° 950.
Huéscar. Hoja n.° 951. Orce. Hoja n.° 971. Freila. Hoja nú-

mero 972. Cüllar de Baza. Hoja n.° 973. Chirivel. Hoja n.° 992.

Moreda. Hoja n.° 995. Cantoria. Hoja n.° 1008. Montefrio.

Hoja n.° 1010. Lapeza. Hoja n." 1011. Guadix. Hoja n.° 1025.

Loja. Hoja n.° 1028. Aldeire. Escala de 1; 50000.
Annuaire pour l'an 1932. publié par le Bureau des Longi-

tudes. 1110 pag. Gauthier-Villars. 55, quai des Grands-Augus-
tins. Paris. 1932. 15 fr.

Granja Agrícola de Zaragoza. Su cincuentenario. Home-

naje y gratitud. 115 pág. Zaragoza. 1931.

Congrés international de Mécanique générale. Liège 31

aoút-5 septembre 1930.

Tome I. Éléments de machines. Machines-outils. 274 pag.
143 fr.

Tome II. Machines motrices et opératrices, 364 pag. 123 fr.

Tome III. Hydraulique. Instruments de mesure. Divers. Pro-

cès verbaux des séances du Congrés. 292 pag. 123 fr.

L' aéronautique militaire, maritime, coloniale et mar-

chande. Édité sous le haut patronnage et avec la collaboration
rédact. et docum. du Minístère de l'Air. 500 p., 600illustr. 150fr.



PARA MAYO =NOTA ASTRONÓMICA

SoZ.—Ascensión recta a las 12'' de tiempo civil de Green-
wich (o sea, en tiempo universal) de los días 5, 15 y 25 (entién-
dase lo mismo de los demás elementos): 2^ 49™, 3'' 28™, 4'' 8™.
Declinación; +16° 16', +18° 53', +20° 58'. Paso por el meri-
diano superior de Greenwich; 11*' 56™ 37®, 11'' 56™ 13®, 11''
56™ 45®. Entra el Solen el signo Géminis (long. 60°) el 21 a 7''7™.

Duna.—LN en Tauro el día 5 a 18'' 12'", CC en Leo el 13
a 14'' 2'", LLl en Escorpio el 20 a 5'' 9™, CM en Piscis el 27

a 4'' 55'". Sus conjuncio-
nes con los planetas se

irán sucediendo por el si-

guíente orden; el día 3

con Mercurio a 14'' y con

Urano a 19'', él 4 con

Marte a 2'', el 9 con Ve-

nus a 17'', el 12 con Jú-
piter a 22'', el 14 con

Neptuno a 12'', el 24 con

Saturno a 17'', el 31 de

nuevo con Urano a 4''.

Apogeo el 4 a 8'' y el 31

a 17'', perigeo el 19 a 6''.
Mercurio. — AR (as-

cçnsión recta a media

noche, o sea a O'' de

tiempo civil de Green-

wich, de los días 5, 15 y

25; entiéndase lo mismo

de la declinación de éste

y de los demás plane-
tas; el paso por el me-

ridiano se refiere tam-

bién a los mismos días):
1'' 12™, 1'' 51™, 2^ 47™.

D (declinación); +4° 30',
+8° 8',+13° 44'. P(pa-
so): 10'' 21™, 10'' 22™,
10'' 39™. Visible, como

astro matutino, en las constelaciones de los Peces y del Corde-

ro. Máxima elongación occidental (26° 15') el 8 a 8''. Máxima

latitud austral heliocéntrica el 19 a 17''. Conjunción con Urano

el 6 a 20'' (Mercurio quedará separado 2° 38' hacia el sur) y con
Marte el 18 a 20'' (Mercurio 2° 28' hacia el sur). Su diámetro

aparente experimentará rápida disminución durante el mes;

de 9"3 al principio a 5"5 al fin del mes.

Venus.-AR; 5" 55™. 6''29™, 6''54™. D; +27° 15', +26° 59',
+26° 4'. P; 15'' 4™, 14'' 58™, 14'' 43™. Continuará brillando este

hermoso lucero vespertino durante unas tres horas después de

la puesta del Sol; su máximo brillo tendrá lugar el día 28. En

su conjunción del 9 a 17'' con la Luna, quedará separado 1° 15'
hacia el sur. Su diámetro aparente continuará creciendo de

26" 9 a 42" 0.

Marte.-AR-, 1'' 31™, 2'' O™, 2^ 29™. D; +8° 48;, +11° 34',
+ 14° 8'. P; 10'' 40™, 10'' 29™, 10'' 19'". Visible, poco tiempo.

por la madrugada. En conjunción con Mercurio el 18 á 20''
(Marte quedará separado 2° 28' hacia el norte). Su diámetro

aparente permanecerá sensiblemente invariable: 4" O al prin-
cipio y 4"1 al final.

Júpiter.-AR: 9''6™, 9''9™, 9''14™. D; +17° 38', +17° 21',
+17° O'. P; 18" 12™, 17" 37™, 17" 2™. Visible, la primera mi-
tad de la noche, entre cp Leonis y a Cancri. Cuadratura con

el Sol el 4 a 7". Su diámetro aparente pasará de 35" 3 a 32" 3.

^ Saturno .

— AR: 20"

28™, 20" 29™, 20" 28™.
D: -19° 21', -19° 21',
-19° 24'. P; 5" 37™,
4" 58™, 4" 18™. Visible,
desde media noche, cer-
ca de P Capricorni. Es-
tacionario el 14 a 16".
Su diámetro aparente ex-

perimentará muy poca
variación durante el mes;

del5"2 pasará a 15"9.

Urano.-AR: 1"18™,
1" 20™, 1" 21™. D; +7°
33', +7° 45', +7° 56'.
P; 10" 25™, 9" 48™, 9"
11™. Visible, por la ma-

drugada, cerca de Ç P í -

scium. En conjunción
con Mercurio el 6 a 20"

(Urano quedará separa-
do 2° 38' hacia el norte).
Su diámetro aparente

permanecerá práctica-
mente invariable; 3" 3.

Neptuno. — AR; 10"
29™ 25®, 10" 29™ 16®,
10" 29™ 21®. D; +10°
19' 49", +10° 20' 27".
+10° 19' 52". Visible,

hasta poco después de media noche, en la vecindad de p Leo-

nis. Estacionario el 16 a 7". En cuadratura con el Sol el 26
a 18". En su conjunción lunar del 14 a 12" quedará separado
del centro del satélite 59' hacia el sur. Su diámetro aparente2"4.

Ocultaciones .— En el centro de la Península (según el Anua-

rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrá observarse
el día 24 la ocultación, por la Luna, de la estrella co Sagittarii
(magnitud estelar 4'8) con inmersión a O" 13™ por un punto del

borde lunar separado angularmente —171° (el signo menos in-

dica la izquierda del observador, en visión directa) del vértice

superior (extremo cenital del diámetro vertical del disco lunar),
emersión a O" 59™ poi +130° (derecha).

Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de
San Fernando) serán visibles las siguientes; Día 21, la de
135 B. Scorpii (6'0), de 3" 10™ (-146°) a 3" 30™ (-172°). Día

24, la de (ü Sagittarii (4'8), de O"29™ (+167°) a O"56™ (+129°).

Aspecto del cielo en mayo, a los 40° de lat. N
Día 5 a 22*> 6™ (t. m. local).—Día 15 a 21h 26'n.-Día 25 a 20h I?""
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Estrellas fugaces . —Del día 1 al 13, tendrá lugar el paso de las

Acuáridas, caracterizadas por ser rápidas y de larga estela, cuyo
radiante se halla muy cerca de f] Aquarii: AR 22'' 32"', D —2°.

Las Leónidas.—En un Boletín del «Science Service», de

16 de noviembre, se da cuenta de una importante «lluvia de es-

trellas» en las primeras horas del mismo día 16. Fué obser-

vada por siete estudiantes del «Columbia College», de Dubuque
(Iowa), bajo la dirección del Rev. J. Theobald, profesor de Ma-

temáticas. A pesar de haber una ligera neblina, en seis horas

fueron observados 289 meteoros: el máximo fué de 90 por

hora a las 4'' 45'" (o sea a las iC' 45'" T. U.).

Estos meteoros fueron, pues, vistos unas 18 horas antes que

los observados en Inglaterra por Messrs, Prentice y King.
Los doctores Jobnsto-

ne Stoney y Downing, en
su obra acerca del retor-

no de las estrellas fuga-
ees en 1899, emplearon
las denominaciones de

«orto-leónidas» y «clino-

leónidas»; las primeras
forman un enjambre más

compacto, y sólo se han

observado en los años

correspondientes a las

inmediaciones del paso
del cometa por el peri-
helio. Como la Tierra

emplea sólo cinco o seis

horas en atravesar la
orto-corriente, las dos
lluvias de estrellas oh-

servadas (o, por lo me-

nos, una de ellas) habrán
tenido que corresponder
a las «clino-leónidas»;
éstas se hallan dispersa-
das a lo largo de toda
la prolongada órbita

elíptica, pero se hallan

siempre en mayor nú-

mero en las proximida-
des del cometa. Cuando
se penetra en la «orto-corriente», el régimen horario de meteo-

ros observados alcanza, a veces, algunos millones. Aun en la

lluvia de estrellas, relativamente escasa, de hace treinta y tres

años, se registraron 800 estrellas fugaces en j)Ocas horas, tanto

en 1898 como en 1901 (Ibérica , vol. XXXIV. n.° 850, pág. 270).
El P, O'lonnor refiere que, en el Observatorio del Colegio

de Stonyhurst, se montaron equipos para poder observar el

cielo durante las noches del 15 al 18 de noviembre. Casi cons-

tantemente el cielo se mantuvo nublado o lluvioso, aclarándo-
se un poco solamente hacia las 4 de la madrugada del 17 de

noviembre. Entre las 4'' 15"" y las 6", el P. O'lonnor observó
13 leónidas, 4 de las cuales (observadas "a las 4''32'", alas
5h 02'", a las 5*' 03"" y a las 5'' 42"') eran mucho más brillantes

que las estrellas de primera magnitud. La de las 5'' 03"", sobre

todo, fué excepcionalmente brillante hasta el punto de iluminar

visiblemente el terreno (Ibérica , Suplem. de febrero, pág. XIV).
Según otra nota del «Science Service», fué observada una

abundante lluvia de estrellas en América, en la madrugada
del 17 de noviembre. El Dr. Olivier pudo observarla desde los

montes Catskill, donde el tiempo reinante era excelente. Fue-
ron vistos más de 900 meteoros, entre los que figuraban algu-
nos hermosos bólidos; dos de éstos dejaron estelas, que se

Aspecto del cielo en junio, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22'' 4™ (t. m. local).-Día 15 a 21'' 24'n.-Día 25 a 20'' 45'"

mantuvieron unos 12 minutos. Asegura el doctor Olivier haber

visto más meteoros que el año 1901, en que hubo la mejor de

las lluvias de estrellas producidas por la última visita de la par-
te más densa del enjambre. La media hora más nutrida^fué
de 3'' 30"' a 4'' de la madrugada (hay que sumar 5 horas para

tener el T. U.).
Mr. A. M. Skellet observó el efecto de los meteoros sobre la

trasmisión de las «radio-ondas»; dice asi: «Cada meteoro es

acompañado, en su descenso, por una nube de partículas elec-

trizadas. Cuando el meteoro entra en la capa conductora de

Kennelly-Heaviside, altera las condiciones de equilibrio, en vir-
tud de lo cual desciende temporalmente la altura de la capa; se

producen entonces radio-señales.» Es éste un punto que con-

vendría comprobar, en el

caso que se produjera la

copiosa «lluvia de estre-

lias» que se espera pa-

ra el próximo mes de

noviembre de 1932.

Mohd. A. R. Khan,
del «Osmania University
College» de Hyderabad
(Deccan), comunica ha-

ber observado 12 Leóni-

das, el 15 de noviem-

bre, entre las 22'' 10'" y

r las 23'' (T. U). Ocho
. de ellas eran muy brillan-

tes. El cielo estuvo nu-

blado durante las noches

del 13 y del 14, mientras

la constelación de Leo

podía haber sido visible

sobre el horizonte.

Masa del anillo de

Saturao.—H. Slouka pu-

blicó, en «Scientia», un

trabajo, en el que hacia

historia de las investiga-
clones, acerca del anillo

de Saturno, empezando
con el conocido ana-

grama de Galileo que

anunciaba la triple naturaleza del más lejano de los planetas.
Viene luego el descubrimiento de Cassini, relativo a la so-

lución de continuidad del anillo, y el estudio que La-

place hizo de su estabilidad; Bessel fué el primero en

intentar la determinación de la masa del anillo, partiendo de la

observación del movimiento que realizaba el vértice de la órbita

del satélite Titán. Obtuvo dos valores: V218 y '/na, de la masa

de Saturno; se sabe actualmente, que, tanto uno como otro, son

excesivamente grandes. La revisión que posteriormente se hizo,

empeoró las cosas, en lugar de mejorarlas. Clerk Maxwell,

después de probar que los anillos tenían que estar formados

por polvo cósmico, hizo una estimación del número y tamaño

de las partículas, de lo que dedujo él valor excesivamente bajo
de su masa 1: 50000000 de la del planeta. Tisserand, basán-

dose en el movimiento del vértice de la órbita de Mimas, halló

el valor 1 : 620, demasiado grande. Meyer, revisando el traba-

jo de Tissserand, aplicó valores rectificados de las constantes:

dió primero 1 : I960; pero, más tarde, redujo este valor

a 1: 26700. H. Struve llevó al cabo trabajos muy completos y

bien conocidos, acerca del sistema de Saturno y, encontrándo-
se ante la imposibilidad de asignar un valor de gran exactitud

a la masa del anillo, demostró que no podía exceder de '/314, si
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bien consideraba la cifra 1: 267000, como la más probable.
La estimación que, según H. Slouka, es más merecedora

de confianza, es la realizada por Luis Bell, partiendo de un estu-

dio del albedo, basado en fotografías obtenidas por Wood,
en 1916, con luz de diferentes longitudes de onda; dedujo de
ellas que el espesor de los anillos no excede de 15 kilómetros y

que, en las regiones menos luminosas, es todavía menor; ob-

tuvo así, como valor máximo de la masa, 1: 1000000 de la

del planeta.
La conclusión general es que es imposible la exacta determi-

nación de la masa de los anillos, pero que, desde luego, la ma-

yor parte de determinaciones, basadas en datos gravitatorios,
son exageradamente altas. La investigación resulta más difícil,
por el hecho de que el aplastamiento polar de Saturno actúa

sobre los satélites en la misma forma que sobre el anillo,, pero
con intensidad mucho mayor.

Posibles observaciones antiguas de las Biélidas. — La

«Pop. Astr.» (diciembre 1931) publicó una traducción, hecha

por Willard J. Fisher, de un artículo de W. Klinkerfues en las

Gottinger Nachrichten de 3 de abril del año 1873, Este artículo
de Klinkerfues es un trabajo indudablemente poco conocido
entre los astrónomos.

Basándose en unos escritos de Teófanes, afirma que existe

gran probabilidad de que el cometa de Biela y los meteoros que
lo acompañaban fuesen observados en Bizancio el año 524. Es
de mencionar, que dichos escritos citan, tanto el cometa como

los meteoros, juntos; de forma que, incluso ya en aquella oca-

sión, se sospechó la existencia de una relación entre uno y
otros.

Klinkerfues deduce asimismo que el cometa observado en

China, el mes de noviembre de 1162, fué también el de Biela.

En ambas fechas, el cometa debió pasar cerca de la Tierra,

por lo cual ño resulta improbable su visibilidad a simple vista.

Cefeidas y estrellas variables de largo período.—Según un

reciente artículo de Mr. P. Doíg sobre estas estrellas, publicado
en Scientia, ambas clases difieren principalmente en su tem-

peratura; las estrellas rojas de Jargo período tienen tcmperatu-
ras del orden de 2000°, en tanto que las cefeidas van de 4000°

(tipo O) a 10000° (tipo A). Se hace notar la extremada escasez

de tales estrellas en el Universo: sólo una estrella, de cada cien

mil, es variable de largo período y sus distancias mutuas son

del orden de 500 años'luz. Las cefeidas son todavía más raras;

aceptando las distancias de Shapley (que ya se empieza a creer

que pecan de exageradas), hay sólo una cefeida por cada dos

millones de estrellas y sus distancias son del orden de 1500 años-

luz. Estas cifras indican que las fase^ en cuestión sólo consti-

tuyen una pequeña fracción de la vida evolutiva de las estrellas.
Mr. Doig considera que las estrellas ordinarias de largo pe-

ríodo varían, por causas semejantes a las de las cefeidas; pero
que la super-gigante Betelgeuze no se halla comprendida entre

ellas, probablemente por causa de su escasa densidad. Apoya
la teoría de sir James Jeans que sostiene que las cefeidas son es-

trellas que giran y se hallan a punto de dividirse cada una en

dos. Esto da origen a una «ola» en su superficie, que va dando
la vuelta a la estrella, suponiéndose que el perfil de dicha ola

es más abrupto en su frente que en su parte porterior, donde
termina por una curva más suave. Se supone que las estrellas

de largo período se hallan en una fase más primitiva que las

cefeidas; su grado de condensación debe ser inferior al de éstas;
tanto en unas como en otras, se postula un núcleo líquido; se

indica que en Betelgeuze la densidad es tal vez demasiado baja
para que se haya podido formar dicho núcleo.

En el caso particular de esta estrella, la variación observa-

da puede ser debida únicamente a una pulsación; en los otros

casos, a una combinación entre la pulsación y los fenómenos

derivados del alargamiento del núcleo en proceso de división.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE FEBRERO (*)

Localidad Max. min. 11. Carrión - - - Izaña (Orotava) 11 -4 49 Portacoeli 15 -3 61
Albacete 14° -7° 43'°"' Cartagena 18 1 42 Jaén - - - Puebla de C. 14 -9 44
Alborán 15 7 26 Castellón 16 -0 51 Jerez de la Front. - - - Riudabella 11 -5 67
Alcañiz - - - Centenillo 14 -4 64 Jerez de los Cab. - - - Sacratif —

Alfoz de C. de O. 17 -5 58 Cervera 10 -11 23 La Vid 15 -12 19 Salamanca
Almadén 16 -5 52 Columbretes 17 2 68 Lérida 11 -17 0 Saldaña _

Almansa - - 52 Comillas — — - Linares 19 -1 90 Salou _ 69
Almería 18 6 31 Córdoba 17 0 97 Logroño 11 -6 7 San Antonio 13 -3 110
Ampurias 15 2 60 Coruña (La) 17 1 5 Luarca - - - San Fernando 17 2 72
Aracena - - - Covas Blancas 18 0 42 Machichaco - - 28 San Juan de Peñ. _ —

Arañones (Los) - - - Cuenca 14 -8 38 Madrid 12 -3 16 San Julián de Vil. 13 -9 32
Badajoz - - - Daroca 14 -19 36 Mahón 14 3 65 San Sebastián
Baena 15 -2 75 Finisterre 16 2 20 Málaga 17 4 122 Sta. Cruz de Ten. 23 13 48
Bajolí 15 4 51 Flix 14 -9 53 Mptaró 14 -1 43 Santander 12 -1 33
Balas 13 --17 52 Foix (Coll de) 11 -9 44 Melilla - - - Santiago 15 -1 7
Barcelona 14 -1 57 Gallardos - - 17 Montifarte - - - Segovia _

Béjar - - - Gandia - - - Montserrat - - - Seo de Urgel 15 -6 15
Bélmez 15 -2 51 Gata - - - Monzón 13 -13 57 Sevilla (Tablada) — — _

Benasque 15 -8 17 Gerona 17 -4 41 Moyá 12 -9 32 Sigüenza - 12 -12 15
Bilbao - - - Gijón - - - Murcia - - — Solsona 11 -8 36
Blanes - - 63 Granada 17 -1 49 Nueva (Llanes) - — — Soria 13 -7 35
Boal 7 -2 36 Guadalajara 15 -7 18 Oviedo 13 -2 10 Sosa 13 -10 41
Bolarque 13 5 29 Hinojosa 15 -4 82 Palència — — — Talavera 16 -3 21
Burgos 13 -8 6 Huelva 20 0 45 Peña Alta 5 -9 10 Tánger 18 3 155
Campillo 13 -7 66 Huesca 11 -9 48 Peñas 16 2 0 Tarifa 17 7 169
Cañadalarga 18 -3 114 Irache 12 -6 11 Pollensa - - 82 Tarragona 13 0 30

(*) Hemos recibido recientemente ios datos de Boal en diciembie (8° 0° 60 mm.) y en enero (7° —1° 59 mm ).
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Tetuán 17 9 188 Valladolid — — — PORTUOAI Guarda 10 -7 2

Tiñoso (Cabo) _ _ _ Veruela - - - Beja 17 0 45 Lagos 16 2 110

Toledo 15 -5 29 Viella 15 -12 11 Caldas da Rainha 16 0 26 Lisboa 16 2 34

Torrecillo 21 -11 6 Vilafranca del P. — — 107 Campo Maior 17 0 34 Moncorvo 17 -2 0

Tortosa 16 -1 51 Villafranca del B. 15 -5 2 Castelo Branco 15 -0 26 Montalegre 14 -6 8

Tremp 15 1 vj toO Villar de la Encina —
- 33 Coimbra 19 -1 25 Pòrto 18 -3 13

Valdecilla - 37 Vitoria 13 -5 25 Évora 15 0 60 Sagres 16 5 58

Valencia 14 0 148 Zaragoza - - - Faro 18 4 12 Serra da Estréla 8 -9 19

Mapa de las lluvias totales del mes, en España y Portugal

Peñas
Luarca MachichacoComillas

^ueva
La Coruña

Alfoz
Santiago

Torrecillo.
Villafranca del

jPontevedra

Oviedo
Finisterre

Carrión Padilla de A ^
O O s'-'g;Palència vX/

P) ■.
Soria

Los Milagros Ampurias

^
Blanes

Mataró
Barcelona

Montaiégre^

Monoorvo
Pórto'

Guarda

Coimbra ^Serra da-£stróla
Mahón

Gástelo Branctf

CampoMai^
Lisboa;

Córdoba

Los GallardosSevilla
I Huelva \Tiñoso

Armilla Granada
Almería

Montifarte
Málaga

iSacratif
S. Fernandol^y Tarifa IMarbella

Alborán Izaña,
Tánger

retuán Melilla

Caldas da^ainha

Sagres

SIGNOS : ® de O a 10 mm. de 11 a 25 mm. de 26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. ® de 76 a 100 mm. 9 más de 100 mm. O faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra ylluvias máximas, cada día del mes, en España

Dia Temp. mis. mayor Temp. min. menor Liny, mayor en mm. Dia Temp. más. mayor Temp. min. menor Un?, mayor en mm.

1 21° Torrecillo (1) - 8° La Vld (2) 30 Tarifa 16 16° Huelva — 19 Daroca 19 Ríudabella

2 18 Huelva -19 La Vid (2) 1 Huesca 17 17 Huelva — 18 Daroca 13 San Antonio

3 19 Huelva -10 La Vid (2) 3 Sta. CruzdeTen. 18 16 Tetuán — 15 Lérida 24 Tetuán

4 20 Huelva —10 Torrecillo * Huesca (3) 19 16 Tetuán — 10 Torrecillo 36 Tetuán

5 17 Tánger - 8 La Vid (3) 16 Huelva 20 15 Peñas (6, 8) — 11 Torrecillo 25 Valencia

6 21 Torrecillo — 8 S. Julián deVil. 33 Tánger 21 15 Málaga (4) — 10 La Vid (9) 13 Tarifa

7 18 Almadén (4) — 7 Benasque 10 Baena 22 17 Huelva — 11 Torrecillo 18 Tetuán

8 20 Huelva — 6 S.Julián deVil. 12 Bélmez 23 17 Huelva —12 La Vid 13 Cartagena
9 19 Huelva — 6 Torrecillo 11 Blanes 24 17 Huelva — 9 La Vid 22 Tetuán

10 18 Huelva — 5 Torrecillo (3) 27 Tarifa 25 17 Linares (4) — 9 Torrecillo 12 Tetuán

11 18 Covas Blancas - 6 Viella 35 Pollensa 26 18 Linares — 11 La Vid 14 Hinojosa del D.

12 18 Cartagena — 8 Torrecillo 58 Málaga 27 17 Almería (4) - 9 La Vid 11 Alborán

13 17 Almeria (4, 5. 6) — 9 Peña Alta (2) 46 Columbretes 28 17 Tetuán — 10 Torrecillo 33 San Antonio

14 17 Cartagena — 10 Torrecillo 33 Alfoz (7) 29 17 Tarifa (4) — 10 Peña Alta 68 Tánger
15 18 Cartagena — 15 Daroca 30 Flíx - -

- -

(1) Aunque la mayor parte de los días corresponden las mayores temperaturas a Santa Cruz de Tenerife, hemos preferido prescindir
en estas estadísticas de las temperaturas que no se hayan registrado en la Península o en las costas inmediatas de África (2) Torrecillo

(3) S. Julián de Vilatorta (4) Huelva (5) Tánger (6) Málaga (7) Monzón (8) Tetuán (9) Peña Alta y Lérida * sign, lluvia inf. a 0'5 mm.



31. Le agradeceré que me indique el esquema deta-
liado de un radiorreceptor de 3 a 5 válvulas, de onda
corta y larga a la vez (si lo hay); en caso contrario, de
onda corta, aplicable a la corriente alterna 125 volts, o con

baterías, si da mejor resultado, para construírselo un afi-
donado. Le agradeceré, asimismo, que tenga la bondad

de indicarme la manera de suprimir o añadir una válvula.

¿Cuál, de los numerosos libros en francés o castellano

que tratan de la construcción de los más modernos apa-
ratos radiorreceptores y radioemisores, es más conve-

nien te para un aficionado?
La fígura 1." reproduce el esquema completo de un moderno

receptor de onda corta, alimentado totalmente por corriente

alterna.

Como puede verse, lleva un paso de amplificación en alta
frecuencia por medio de la primera lámpara, que es de rejilla-
pantalla; la segunda es una detectora ordinaria (que puede
sustituirse con ventaja por otra lámpara de rejilla-pantalla fun-
clonando como detectora, según indica la figura 2.', seguida de
dos lámparas amplificadoras en baja frecuencia, las cuales po-

(*) Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés
general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir
acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.

Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar por carta.

o sean la placa de la penúltima lámpara y el borne positivo de

mayor tensión del eliminador anódico.

El esquema de este último está indicado inmediatamente

debajo del del receptor, dentro de un cuadro de trazo inte-

rrumpido que representa el blindaje o caja metálica en que
debe encerrarse el eliminador completo, para evitar los efectos

de inducción sobre el receptor propiamente dicho. El trasfor-
mador de este eliminador se ha dibujado con cinco secunda-

rios, de los que sólo tres son esenciales, a saber:

1.° El del filamento de la lámpara rectificadora (el primero,
empezando a contar desde arriba).

2.° El que da tensión a las dos placas de dicha lámpara
y que, como puede verse, lleva una toma o contacto en el

punto medio de este devanado, que constituye el polo negativo
de la tensión anódica, y que se conecta a tierra y con todo el

blindaje del receptor. Como la mayoría de lámparas rectifica-

doras hoy en uso trabajan a unos 200 volts, ésta será la ten-

sión en vacío que debe dar este secundario, entre la toma media

CONSULTAS (*)
drían sustituirse por una sola de potencia (pentodo), si usted
no deseara poder suprimir a voluntad una de ellas (suponemos
la final para poder efectuar la escucha al casco).

Esto se consigue muy fácilmente mediante un jack telefó- .

nico de cuatro láminas (no indicado en el esquema); las dos

primeras (más cortas) se conectan, respectivamente, a los extre-

mos P y B del primario del trasformador de baja frecuencia

(entre las dos últimas lámparas), y las otras dos, más largas, a

las conexiones que antes se empalmaban directamente a P y B,

I ^
/vxr

l
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y cada uno de sus extremos; y, por lo tanto, entre éstos exis-

tirá una tensión alternativa de 400 volts, ya peligrosa.
Téngase cuidado, pues, con los terminales de este devanado.

De los tres restantes secundarios sólo se ha indicado uno en

funcionamiento, pues los otros dos se han previsto para obte-

ner otras tensiones de filamento, según el tipo de lámparas
escogido. Nótese—y esto es esencial para evitar^una de las

causas más frecuentes de zumbidos en el receptor—que

todos los conductores de la intensa corriente de filamento de-

ben ser de cordón bifilar trenzado, como el utilizado en las ins-

lalaciones domésticas de alumbrado. En muchos casos, es nece-

sario incluso—sobre todo, dentro del receptor—proceder a un

pantalla llevan, además, un borne supletorio en la parte supe-

rior de la bombilla, que corresponde a la rejilla-pantalla en las

lámparas de fabricación americana y a la placa en las europeas.
Detallar aquí el objeto y funcionamiento de cada uno de los

accesorios indicados en el esquema daría extensión desmesu-

rada a esta consulta, pues ello exigiría, en realidad, varios

artículo-s. Suponiendo, pues, que estará usted acostumbrado a

los cuidados y refinamientos que requiere la construcción de
un receptor especial para ondas cortas, vamos a darle las carac-

terísticas de los principales accesorios y piezas, a partir de la
antena (izquierda del dibujo).

El condensador variable, intercalado en la antena' al entrar

blindaje supletorio de estos cordones, introduciéndolos dentro

de tubo Bergmann, conectado también a tierra exteriormente.

Las tensiones intermedias para las demás lámparas amplifica-
doras y la detectora (cuyos valores se indican) se obtienen me-

diante una serie de resistencias, o una sola (de unos 30000 ohms)
provista de varias tomas variables, y de cada una de ellas se

deriva un condensador fijo de IMF conectando a tierra la otra

armadura. Las capacidades señaladas por 2 y 3MF (micro-
farads) constituyen, junto con las dos selfs con núcleo de
hierro que están encima de aquéllas, el filtro de la corriente

rectificada por la lámpara. El valor de estas dos inductancias
debe ser de unos 50 henfys y calculadas para dejar pasar de
80 a 10 miliamperios sin caída óhmica sensible. Las indicadas

capacidades deben estar ensayadas para resistir, por lo menos,
500 volts en corriente alterna.

Pasemos ya al receptor propiamente dicho; en él se utilizan,
como en todo aparato totalmente electrificado, las llamadas

lámparas alternativas, es decir, lámparas cuyo filamento se

calienta indirectamente mediante la corriente alterna, previa-
mente rebajada de voltaje por el secundario antes indicado; en

su casquillo, hay dispuestos cinco contactos o pitones (en vez

de cuatro, como en las lámparas ordinarias) y las de rejilla-

en el aparato, es un pequeño condensador de los llamados

Midget en el comercio (puede ser un neutrodon), destinado a

variar el acoplamiento de la antena, el cual conviene que sea

siempre muy flojo, para que no desmerezca la selectividad

del receptor. Para la gama de longitudes de onda inferiores

a los 100 m., es suficiente con la capacidad residual de este

condensador (o sea con ambas armaduras completamente sepa-

radas). Únicamente, si se emplea la bobina de 200 a 500 m. (onda
de broadcasting), conviene aumentar la capacidad de este con-

densador, y aun mejor proveer a dicha bobina de un arro-

llamiento supletorio de unas cuantas espiras (indicadas en el

esquema por un bobinado C de trazos) que se intercalan
entre antena y tierra, mediante el interruptor visible en el es-

quema, con el cual se puede hacer el cambio de acoplamiento
electrostático (o, por capacidad) a electromagnético.

La primera bobina de sintonía GFa, o sea la anterior a la

lámpara de rejilla-pantalla, está constituida, en realidad, por
un juego de cuatro a cinco bobinas, intercambiables mediante
contactos con fichas, bananas, etc.; el bobinado debe ser

low-loss, es decir, de bajas pérdidas, por Ib cual pueden
montarse sobre armazones o tubos aislantes; muchos aficiona-
dos utilizan, a este efecto, casquillos o bases de lámparas fun-

oZ Mooo
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didas o inútiles. El número de espiras necesario para cubrir un
determinado intervalo de longitudes de onda, depende del va-
lor máximo del condensador variable asociado con la bobina,
utilizándose desde O'OOOl a O'OOOSMF, según los casos: con

este último valor y con bobinas de 30 a 45 mm. de diámetro,
he aquí el número aproximado de espiras para explorar las
bandas siguientes:

X — de 15 a 30 metros. Espiras: de 3'5 a 4. Hilo de cobre
de 1 mm. de diámetro; paso del devanado, 1 milímetro.

X = de 25 a 55 metros. Espiras: de 6 a 7. Hilo de cobre,
aislado con seda, de 1 mm. de diámetro; paso del devanado,
1 milímetro.

X = de 50 a 130 metros. Espiras: 18. Hilo de cobre, aislado,
de 0'6 a 0'8 mm. de diámetro; espiras yuxtapuestas.

X = de 220 a 520 metros. Espiras: de 95 a 100. Hilo de co-

bre, aislado, de 0'3 a 0'4 mm. diámetro; espiras yuxtapuestas.

Fíg. 3.=

Los mismos valores y cáracterísticas de bobinas y conden-
sador variable, son aplicables al segundo circuito oscilante (a la
derecha de la lámpara de rejilla-pantalla); únicamente que
aquí, además de la bobina GF2, va montado otro devanado de
reacción FP, sobre el mismo armazón o tubo. El número
de espiras de este último varía con el de la bobina-, para las
anteriores, los respectivos números de espiras de la bobina de
reacción son 6, 7, 10 y 70. A continuación de esta última, van
derivados, respectivamente, hacia íiiamento y tensión anódica,
un condensador variable de 0'00025 para ajustar la entrada en

oscilación del aparato, y una bobina de bloqueo o de choque
Cusualmente conocida por este nombre en el comercio, aunque

impropiamepte). Todos los restantes accesorios del aparato
están suficientemente detallados, tanto en el esquema de la
figura 1.', como en el de la figura 2." (si se prefiere la detección
por lámpara de rejilla-pantalla), y a ellos le remitimos para los
valores de cada órgano; esta última figura lleva, además, end-
ma de cada lámpara, las iniciales y cifras distintivas de laslám-
paras americanas (Radiotron) que conviene emplear y que
pueden sustituirse por sus análogas de fabricación europea
(p, ej,, la E442 Philips, Metal DW2, Tungsram AS4100, etc.).

Dentro de los réctángulos de trazo discontinuo que figuran
en ambos esquemas, están comprendidos los respectivos acce-

sorios o piezas que deben encerrarse dentro de cajas metálicas
(de lámina de cobre, zinc o aluminio, pero no de hierro) que
constituyen el blindaje del aparato, absolutamente necesario
para que la lámpara de rejilla-pantalla funcione con máximo
rendimierito e impedir el cebado espontáneo de oscilaciones
extemporáneas del aparato.

Es preciso tener muy presente que, como en todo receptor

de onda corta, una vez bien estudiado el esquema, hay que
proceder al montaje de las piezas que lo componen, eligiendo
juiciosamente su respectiva colocación, pues de ello depende,
en gran parte, el buen funcionamiento del aparato. Sobre este

punto es difícil darle aquí explicaciones precisas, como no sea

la regla general de que todos los circuitos jjor donde circulen
corrientes de alta frecuencia deben alejarse todo lo posible de
las grandes masas metálicas, de los trasformadores de audio-
frecuencia, etc., pero conservando siempre el minimo de Ion-
gitud en las conexiones. En la figura 3.® puede usted ver, relati-
vamente detallada, la constitución de un receptor análogo al

que le hemos descrito, de fabricación norteamericana (Pilot),
con una parte del blindaje metálidb levantado, para dar una
idea de la disposición relativa de todos sus órganos; en la pared
del blindaje de la derecha, se ve el pequeño condensador de
acoplamiento de antena y, contenidos dentro de esta primera
caja, la, lámpara de rejilla-pantalla y el condensador variable
asociado con la primera bobina (no dibujada, pero sí su sopor-
te análogo al de una lámpara). El condensador variable entre
ambos blindajes es el de reacción y de ellos se han alejado todo
lo posible los trasformadores, etc.

Respecto a su última pregunta, tenemos que advertirle que,
contra lo que usted cree, no son numerosos, ni mucho me-

nos los libros aparecidos en francés y en castellano en estos
últimos tiempos que traten exclusivamente de la radio-
construcción al alcance del aficionado, y más especialmente de

emisión; si no fuera por esta limitación, le indicaríamos dos
obras una alemana^y otra inglesa, ambas recientes, y muy com-
pletas sobre esta materia.

En realidad, las últimas novedades en radiotrasmisíón y
recepción van apareciendo en las diversas revistas francesas
y españolas, que usted ya debe conocer; entre los libritos fran-
ceses últimamente aparecidos que pueden interesarle, están:

«Les postes de T. S. F., alimentés par le secteur», E. Ais-
berg; «Comment perfectionner un poste de T. S. F.», P. He-
mardinquer; «Fiches techniques de T. S. F.»; «Les receptions
pures en T. S. F.», R. Raven-Hart; «Les solutions modernes du
problème de l'alimentation des postes de T. S. F.», P. Hemar-
dinquer; «Les montages modernes en radiotéléphonie» (dos
tomos), P. Hemardinquer; «Les montages puissants en T. S. F,»,
A. Boursin, todos ellos editados por E. Chiron, rue de
Seine, 40, París.

De algunas de estas obras Ibérica ha publicado su corres-

pondíente comentario en la sección bibliográfica.

32. Desearía me indicase alguna obra castellana o

francesa donde pudiese encontrar el mayor número posi-
ble de datos sobre los planetillos, de los cuales hablan
ustedes tantas veces en la nota astronómica mensual.

En el Anuario del Observatorio de Madrid para el año 1932
se publica un extenso e interesantísimo trabajo>sobre esta mate-

ria del astrónomo Gullón Senespleda.
También en el «Annuaire pour l'an 1932 publié par le Bu-

reau des Longitudes», entre las que se llaman «Notices Seien-
tifiques», hay una de cerca de 150 páginas con datos históricos
y estadísticos abundantes, que creemos satisfarán sus deseos.

33. ¿Qué obras escritas en castellano o francés podría
adquirir para estudiar algunos detalles de la construcción
de magnetos para motores?

Consulte usted las obras de R. Bardin «Traité pratique sur

la construction dú moteur à explotions» y «Essais, reglage et
mise au point des moteurs d'automobiles et aviation». El editor
de estas dos obras es Dunod, 92, rue Bonaparte. París.
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=== LIBROS RECIBIDOS

Jeans. J. Les étoiles dans leurs courses. 205 pag., 46 plan-
ches et 2 cartes du ciel. Hermann. 6, rue de la Sorbonne.

Paris. 1932. 35 fr.

Leroux. L . La guerre chimique. 150 pag. Editions Spes.

17. rue Souftlot. Paris (V). 1932. 5'50 fr.

Oller, A. La asistencia médica en los accidentes del tra-

bajo agrícola. 11 pág. Publicaciones del Instituto Nacional de

Previsión. Madrid. 1932.

Damour. E . Cours de Verrerie. Professé au Conservatoire

National des Arts et Métiers. Tome II. Deuxième partie. La

physique thermique du Verre. 242 pag.. 62 fig. Librairie

Polytecbnique Cb. Béranger. 15, rue des Saints-Pères Pa-

ris. 1932. 55 fr.

Aller. R. M." Programa del Observatorio de Lelín. 8 pág.

Constantes de un instrumento paraláctico. 6 pág. Publicado en

«Arquivos de Seminario de Estudos Galegos». IV. Seición de

Cencias. Santiago. 1931.
CouRTEix. H. et Thésio. H . Guide pour Télectriiication do-

mestique. 367 pag.. 175 fig. 70 fr

Hermardinqüer. P . Les effets électriques de la lumière et

leurs applcations modernes. 104 pag., 44 fig. 15 fr.

Tissot, C . Manuel de télégraphie et téléphonie sans fil.

6.® édit. refondue et mise au jour par J. Bion et J. Aicardi.

350 pag. 45 fr.

Laporte. G . Barrages conjugués et installations de pom-

page. 144 pag., 20 fig. Gautbier-Villars. 55. quai des Grands-

Augustins. Paris. 1932, 35 fr.

Fuscaldo, O . Les moteurs à deux temps ràpides à expio-
sion et à combustion. 112 pag., 78 fig. Dunod. 92, rue Bona-

parte. Paris. 1932. 22 fr.

Brunet , R. Enfermedades de los vinos. 151 pág., 38 fig.

Salvat editores. S. A. 41. calle de Mallorca, 49. Barcelona. 1932.

Petri, J. Iconografia d'uns metges anargirs; Sant Cosme

i Damià. Discurs inaugural de l'any acadèmic 1931-1932 a la

Societat Médico-Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià.

43 pàg., 90 fig. Barcelona. 1932. -

Crino, S Portolani manoscritti e Carte da navigare com-

pilati per la Marina Medicea. II. Le Carte da navigare conser-

vatate nel Museo degli strumenti anticbi de Firenze e la Carta

di Popo Homem posseduta dal duca Salviati de Migliarino
(Pisa). 27 pag., 6 fig. Ministero delia Marina. 1932.

Allard, E . Cours d'aéronautique. 406 pag., 318 fig. Dunod.
Paris. 1931. 125 fr.

Namy, N . Rationalisation et organisation scientifique de

la production. 340 pag. Librairie du Recueil Sirey. Paris. 1931.
50 fr.

Debes, G . Maçonneries, béton, béton armé. 739 pages,

205 fig., 6 planches. L. Eyrolles. Paris. 1931. 125 fr.

Labarrière. G . Les sociétés de pétrole à participation de

l'État. dans divers pays. 200 pag. Librairie du Recueil Sirey.
22. rue Soufflot. París. 1931. 32 fr.

Audubert, R . Les piles sensibles à Faction de la lumière.

Leur mecanisme et leurs applications. 50 pag. 8 fr.

JoLY. G. de et Laroche, Ch . Travaux marítimes. Ouvrages
extérieures et accés des ports. 528 pag., 295 fig, J. B.-Bailliè-
re. Paris. 1931. 90 fr.

Vioneron, H . Manuel des càlculs de laboratoire. 184 pag.,
45 fig. Masson. Paris, 1931. 40 fr,

Bouasse, H . Tourbillons, forces acoustiques, circulations
diverses. 586 pag., 345 fig. Delagrave. París. 1931. 68 fr.

Haffnbr, L . Cent ans de marine de guerre. 336 pages,
325 dessins de l'auteur, Payot. París. 1931. 25 fr.

Katel, i . L'isolement phonique et l'acoustique des immeu-

bles, des théátres et des cinémas sonores. 74 pag., 57 fig.
Cb. Béranger. París. 14 fr.

Rousselet. L . Mécanique, Électricité et constructin appli-
quées. Appareils de levage. Tome III. Les grues terrestres et

flotantes. 590 pag.. 488 fig. Dunod. París. 1931. 210 fr.

Rocard. y . L'hdrodynamique et la théorie cinétique des

gaz. 160 pag. Gautbier-Villars. Paris. 1931. 40 fr.

Baud, P . L'industrie chimique en France. Etude bistorique

et géograpbique. 420 pag., 64 fig. Masson París. 1932. 60 fr.

Gattefossé . Formulaire du chimiste-parfumeur et du sa-

vonnier. 4.® édit. 360 pag. Desforges, Girardot et Cié. París.

1932. 50 fr,

Richard, R . L'électrification des ligues du Luxembourg et

de l'Ourthe. Etude nouvelle du print de vue économique.
207 pag. Monnom. Bruxelles. 1930.

Richard, R . L'électrification des ligues de Bruxelles à An-

vers. Etude nouvelle du print de vue économique. Vromant

et Cie. Bruxelles. 1931.

Hadfield, Sir R . A. Faraday and his metallurgical resear-

ches. XX-329 pag., LVIII pL, 12 fig. Chapman and Hall.

11, Henrietta Street. London W. C. 2. 1931. 21 sb.

Bridgman, p . W . The Physics of High Pressure, VII-388 p.

Bell and Sons. London. 1931. 23 sb.

Loria, G . Storia delle Matématiche. Vol. 11. I secoli XVI

et XVII. 595 pag. Società Tipografico-Editrice Nazionale. Tori-

no. 1931. 25 lire.

Fenaroli, L . Flora delle Alpi e degli alti monti d'ltalia.

3.^ ediz. 304 pag., 221 fig. a colori en 30 tavole e 141 fig. nel

testo. Uirico Hoepli. Milano. 1932. 60 lire.
Fuset Tubia, j . Diccionario tecnológico de Biologia. VIII-

588 pag. Librería Bosch. Barcelona. 1931.

Ovio, G . La vision des couleurs. 457 pag., 19 pi. en cou-

leurs. 129 ill. Felix Alean. Paris. 1932. 110 fr.

Sommerfeld. A . Atombau und Spektrallinien. 5.® edit.

734 pag. Vieweg und Sobn, Brawnscbweig. 1931. 32 RMr
Shaw, Sir Napier . Manual of Meteorology. Vol. 4. XII-

359 pag.. 78 fig. Cambridge University Press. London. 1931

30 sb.

Crenell, j . T . et Lea, F. M . Les accumulateurs alcalins

148 pag. Dunod. Paris. 1932. 38 fr

Brénier , F. Manuel du fabricant de .produits chimiques.
285 pag., 100 fig. j. B.-Baillière. Paris; 1932. 19 fr.

Chemistry at the Centenary Meeting of the British Asso-

elation for the Advancement of Science. 272 p. W. Heffer and

Sous Ltd. Cambridge. 1932.
Anuales de l'Institut Henry Poincaré. Recueil des confé-

rences et mémories de calcul des probabilités et physique tbéo-

rique. 430 pag.. 160 fr.

Le molybdène et ses emplois. 92 pag., 17 fig. Centre de

renseignements du molybdène. 6. avenue du Coq. Paris. 1931.

Instituto Náutico del Mediterráneo. Memoria. 1931. 54 pá-

ginas. Barcelona, 1932.

Sachez éclairer vos magasins. 24 pag.. 10 fig. Société pour

le perfectionnement de l'éclairage. 134, boulevard Haussmann.

Paris.

Comptes rendus du Congrés international des Mines, de

la Métallurgie et de la Géologie appliquée. Liège 1930. Une

brochure de 212 pag. et trois volumes de 484, 962 et 434 pag.

Secrétariat du Congrés. 16, quai des Etats Unís. Liège. 550 fr.

Les nouveaux fours de la Société générale des fours à

coke, systeme Lecocq. 36 pag., 18 fig. Société des fours à coke.

215, cbaussée d'Alsenberg. Bruxelles.

Enciclopedia delle Matematiche elementan. Vol. I. Par-

te 11. XVI-610 pag. Uirico Hoepli. Milano. 1932. 82 lire.



NOTA ASTRONÓMICA PARA JUNIO
SoZ.—Ascensión recta a las 12'' de tiempo civil de Green-

wich (o sea, en tiempo universal) de los días 5, 15 y 25 (entién-
dase lo mismo de los demás elementos): 4'' 53™, 5'' 34™, 6^ 16™.
Declinación: +22° 34', +23° 19', +23° 24'. Paso por el meri-
diano superior de Gr.: 11'' 58™ 17®, 12''O™ 15®, 12'' 2™ 24®. Entra
el Sol en el signo del zodíaco Cáncer (90°), con lo cual comenza-
rá el estío para el hemisferio boreal y el invierno para el austral.

Luna. —LN en Géminis el día 4 a 9''16™, CC en Virgo
el 11 a 21" 40™, LLl en

Sagitario el 18 a 12"
38™, CM en Aries el 25
a 20" 36™. Sus conjun-
clones con los planetas
se irán sucediendo por el

siguiente orden: el día 2

con Marte a 4", el 3 con

Mercurio a 11", el 6 con

Venus a 22". el 9 con Jú-
piter a 10", el 10 con

Neptuno a 18", el 21 con

Saturno a 1", el 27 con

Urano a 14". Perigeoel 16
a 10". apogeo el 28 a 9".

Mercurio. — AR (as-
censión recta a media

noche, o sea, a O" de

tiempo civil de Green-
wich, de los días 5,15 y

25; entiéndase lo mismo

de la declinación de éste

y de los demás planetas;
el paso por el meridiano
se refiere también a los
mismos días): 4" 9™, 5''

41™, 7" 13™. D (decli-
nación): +20° 30'. +24°
33', +24° 19'. P(paso):
11" 18™, 12" 12™, 13" 4™.

Apenas visible, excepto los últimos días, como astro vespertino,
en la constelación de los Gemelos. En el nodo ascendente el 7

a 18" y en el perihelio el 12 a 9". En conjunción superior con

el Sol el 13 a 7". En conjunción con Venus el 22 a 5" (Mercu-
rio quedará separado 3° 18' hacia el norte). Máxima latitud bo-

real heliocéntrica el 22 a 16". Su diámetro aparente apenas
diferirá al principio y al final del mes (5" 5 y 5" 7. respectiva-
mente); pero, al llegar a su conjunción superior, pasará por
un mínimo, 5" 1.

Venus.-AR: 7" 7™, 7" 3™, 6" 42'". D: +24° 32', +22°51',
+ 20° 59'. P: 14" 12'", 13" 27™, 12" 27™. Será notable la rapi-
dez con que disminuirá de brillo este hermoso lucero vespertí-
no, que el 7 a 18" permanecerá estacionario cerca de ò Gemi-
norum. En el nodo descendente el 15 a 21". En conjunción
con Mercurio el 22 a 5" (Venus 3° 18' hacia el sur), y con el Sol
(inferior) el 29 a 5" con la fase mínima (véase el Suplemen-

to de enero último, pág. VII) y el máximo de diámetro, 58".
Maríe.-AR: 3" O™, 3" 30™, 3" 59". D: +16°40', +18°40',

+20° 22'. P: 10" 7™, 9" 57™. 9" 47™. Visible, por la madru-
gada, entre ce Arietis y o. Cancri. Su diámetro aparente ere-

cerá ligeramente, durante el mes, desde 4"1 a 4" 2.
Júpiter.-AR: 9" 20™, 9" 26™, 9" 33™. D: +16°32', +16°3'.

+15° 30'. P: 16" 25™, 15" 52™, 15" 19™. Visible, hasta poco
antes de media noche, entre cp Leonis y a Cancri. Su diáme-

tro aparente seguirá de-

32"3

Aspecto del cielo en junio, a los 40° de lat. N
D¡a 5 a 22'' 4™ (t. m. local).-Día 15 a 21h 24'".-Día 25 a 20'' 45"

creciendo desde
hasta 30"3.

Saturno. — AR: 20"
27™, 20" 26™, 20" 23™.
D: -19° 29', -19° 35',
-19° 44'. P: 3" 34™,
2" 53™, 2" 11™. Visible,
desde antes de media
noche (desde 23" al prin-
cipio y desde 21" al final
del mes), cerca de f- Ca-

pricorni. Su diámetro
aparente experimentará
ya mayor variación du-
rante el mes: de 15" 9

pasará a 16" 5.
[/rano.—AR: 1" 23™,

1"25™,1"26™. D: +8°
6', +8° 14', +8° 21'.
P: 8" 29™, 7" 51™, 7" 13™.
Visible, después de me,

día noche, cerca de Ç Pí-
scium. Su diámetro apa-
rente continuará prácti-
camente invariable: en-

tre 3"3 y 3"4.

Neptuno. — AR; 10"
29™ 39®, 10" 30™ 9®, 10"
30™ 50®. D: +10° 18'_

+10° 15', +10° 11'. P:17"34™, 16" 55™. 16" 17™. Visible!
hasta media noche, en la vecindad de p Leonis. En su conjun-
ción lunar del día 10 a las 18", quedará tan cerca que, para
algunos puntos de la Tierra comprendidos entre +90° y —4°
de latitud, podrá haber verdadera ocultación. Su diámetro apa-
rente se mantendrá constante: 2" 4.

Ocultaciones .—En el centro de la Península (según el Anua-
rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrá observarse
el día 12 la ocultación de Neptuno (magnitud estelar 7'8) por la
Luna, con inmersión a 18" 6™ por un punto del borde lunar,
separado angularmente —126° (el signo menos indica la iz-
quierda del observador, en visión directa) del vértice superior
(extremo cenital del diámetro vertical del disco lunar), emer-
sión a 19" 18™ por +104° (derecha). El 11 la de la estrella x Leo-
nis (5'2), de 19" 52™ (-80°) a 20" 58™ (+75°). El 13 la de
49 Virginis (5'2), de 20" 44™ (-154°) a 21" 50™ (+112°).
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Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de

San Fernando) serán visibles las siguientes; Día 10, la de Nep-
tuno (7'8) de 18'' 21'" (-144°) a 19" 29'" (+120°). Día 11. la de

X Leonis (5'2), de 21'' 31'" (-49°) a 22'' 28"' (+74°). Día 13. la

de 49 Virginis (5'2). de 21" 5'" (-151°) a 22" I"» ( + 122°). Día 20.

la de 248 B. Sagittarii (57). de 1" 1'" (-35°) a 1" 51'" (+49°).
Un cometa descubierto por un astrónomo español.—El

joven astrónomo del Observatorio de Madrid, don Rafael Ca-

rrasco. profesor de Astronomía física en la Facultad de Cien-

cias de la Universidad Central, examinaba una placa fotográfica
obtenida en la noche del 22 del pasado abril, cuando tuvo la

agradable sorpresa de descubrir un astro nebuloso que sospechó
fuese un cometa, como confirmaron observaciones, posteriores.

En efecto, la Oficina

internacional de Obser-

vaciones. que tiene su

sede en Copenhague,
confirmó la noticia con

observaciones hechas por
otros astrónomos, entre

ellos los del Obsérvalo-
rio de Konigstuhl (Hei-

delberg. Baden), que lo

observaron tres días des-

pués que el Sr. Carrasco.
Este cometa «1932 c >

(o sea. el tercero descu-

bierto durante el año en

curso) se denominará

«Cometa Carrasco», en

memoria de su descubri-

dor. En época de su apa-

rición. tenía el brillo de

una estrella de 12.° mag-
nitud. o sea. sólo visible
con buenos telescopios;
su posición, en dicha

época, era: AR 12'' 16"' y
D —24° 47'. es decir, en
la constelación llamada

«Cabellera de Berenice».

Según los resultados

obtenidos, como primera
aproximación, por la señorita V. Hansen, del Observatorio de

Copenhague, la órbita de este cometa (probablemente parabó-
lica) tiene una inclinación de 58° 11' y una distancia perihélica
de 2'478 (o sea. a la mitad de la distancia mínima entre Júpiter
y el Sol). Parece que el cometa pasó por el perihelio el 14 de

diciembre último y actualmente se aleja del Sol y de la Tierra,

por lo cual su observación se hace cada vez más dificultosa.

Teorías sobre la formación del sistema planetario.—Mu-

chos de los partidarios de la teoria de las mareas postulan la

aproximación, en otra época, de un Sol que pasó muy próximo
al nuestro, en el que levantó una inmensa marea, haciendo que
un filamento de materia brotara del Sol, y que, rompiéndose
luego en varios fragmentos, diera origen a los planetas (véase
Ibérica , número 929. página 330).

El Dr. H. Jeffreys indicó, hace ya dos años, que, en el caso

de haber tenido lugar un verdadero choque de los dos soles,
se explicarían mejor algunas características del sistema solar.

Una memoria del «Science Service», de Washington, da
cuenta de la reciente conferencia dada, ante la «Washington
Academy of Sciences» y la Sociedad «Sigmaxi», por el pro-
fesor De Sitter, el cual prefiere la teoría del choque a la
de la marea sola, porque la primera da una explicación

más sencilla de las rotaciones del Sol y de los planetas.
Supone, que. además de la materia que forma los planetas,

fué expelida por el Sol una gran cantidad de gases. Muchos

de éstos han vuelto a ser absorbidos por el Sol, pero habían

adquirido ya, por la acción de la otra estrella, un par de ro-

tación que comunicaron al Sol. El medio gaseoso contri-

buyó a que las órbitas de los planetas fuesen más circulares.

La masa de Eros. —El profesor W. H. Pickering, indica en

el número de «Popular Astronomy» de enero, que. si se admite

la duplicidad deEros .como se ha supuesto hace ya mucho tiem-

po, y cree dicho astrónomo verlo confirmado con las observa-

ciones de van den Bos y Finsen hechas en Johannesburg (véase
Ibérica , yol. XXXV. Suplemento de abril de 1931. pág. XXX)

y las de L. Cambell en

aquella misma época), se
dispondrá de un medio

para calcular su masa

con gran precisión. La

distancia entre los cen-

tros de los dos compo-

nentes sería de unos 27

kilómetros. Su período
de revolución se conoce

con gran precisión, por

la fluctuación de su lu-

minosidad: es de 5'' 16""

12®94; en tal caso, la

masa resulta ser de

1:177000000 de la co-

rrespondiente a la Tierra

o de 1:2000000 de la de

la Luna, Aceptando que

el diámetro de cada ele-

mento sea de unos 13 ki-

lómetros, el profesor Pie-

kering encuentra, para

densidad de dichos com-

ponentes. 15'6. cifra que

probablemente es dema-

siado elevada. Se reduci-

ría a la densidad del

hierro, si los diámetros

fuesen de 16 kilómetros.
El último de dichos valores da un albedo de 0'30. es

decir, de dos tercios del de la Tierra que no es valor imposible.
Dos remotísimas nebulosas espirales.—En el boletín de 14

de enero, del «Science Service», se dió un nuevo avance del
estudio que se está llevando al cabo en Monte Wilson acer-

ca del movimiento radial de las nebulosas espirales re-

motas, como ya sabe el lector.
El doctor Edroin P. Hubble descubrió un enjambre de espi-

rales sumamente débiles en los Gemelos; Mr, Milton L. Humason
ha estudiado su movimiento radial y hallado una velocidad de

alejamiento de 24000 km. por segundo, que excede de mucho a

todos los valores hasta ahora encontrados (véase lo dicho en

Ibérica , número 929 y lugares allí citados). Se ha aceptado
que el corrimiento de las rayas espectrales hacia el rojo, oh-
servado en los espectros de estas nebulosas, constituye una me-

dida adecuada para la apreciación de la distancia que de ellas
nos separa, tanto si procede de una velocidad real de alejamíen-
to. como de otra causa. La distancia deducida para el caso pre-
sente es de 135 millones de años-luz. que hace algunos años se

consideró ser el límite del alcance del telescopio de 2540 mm. de

Monte Wilson. Se afirma que. empleando un espejo de 5 m. de

diámetro, aun se aumentarían en gran manera aquellós límites.

s

N
Aspecto del cielo en julio, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22'' S-" (t. m. local).-Día 15 a 21'' 26'".-Día 25 a 20'' 47"'



S uplemento IBÉRICA XXXIX

La mancha roja de Júpiter.— Se conoce la existencia de esta
mancha desde 1879, por lo menos; pero su visibilidad ha varia-
do mucho; hay veces que, de ella, apenas se ve más que la

muesca o concavidad que produce en la franja próxima. Algu-
nos dibujos, debidos a R. Cheveau, han sido recientemente

publicados por «L'Astronomic». La mancha era, hace cosa de
un año, bien visible, aunque algo más pálida que la zona adya-
cente de la franja. Dos de los dibujos indican una franja oscu-

ra a través de la mancha, en sentido de N a 8, marcando en

ella como una tendencia a dividirse en dos; en los otros dos

dibujos, dicha franja no está indicada, a pesar de que uno de
ellos está tomado en un momento intermedio entre los corres-

pondientes a los dos dibujos que la presentan.
La masa del planeta Pintón.—Por tres métodos ha inten-

tado el profesor E. Bower calcular la masa del nuevo planeta
Pintón (véase Ibérica , vol. XXXVI, Suplemento de junio de 1931,
pág. II): 1.° Investigando la acción perturbatriz que dicho pla-
neta ejerce en las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptu-
no. Este método no ha dado resultado, por ser insuficientes los
datos que sobre dicha acción se poseen. 2° Observando la

magnitud aparente, teniendo en cuenta la albedo y densidad

hipotéticas de dicho planeta. El resultado ha sido que su masa

no llega a 0'7 de la del nuestro. 3.° Midiendo su diámetro
aparente y relacionándolo con la densidad hipotética, se dedu-
ce que la masa no llega a 0'.3 de la terrestre.

Lo más probable es que la masa de Plutón alcance O'l de la
masa de nuestro Globo, y se pueda equiparar a la de Marte.

Nuevo cometa (?).—El astro calificado como cometa 1931 e,

fué descubierto por K Reinmuth el 31 de diciembre, durante el
curso de los trabajos sobre planetillos c^ue está llevando al cabo
en Konigstuhl (Heidelberg). Era de 15." magnitud y su movi-

miento no difería mucho del de un planetillo; pero, tanto

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE MARZO (*)
Localidad Máx. mfn . 11. Carrión - - - Izaña (Orotava) 15 -4 61 Portacoeli 23 2 65

Albacete 21° -1° IS'" Cartagena 22 4 16 Jaén - - - Puebla de C. 20 -2 97
Alborán 17 9 0 Castellón 26 5 45 Jerez de la Front. - - - Riudabella 20 1 63
Alcañiz - - - Centenillo 20 1 54 Jerez de los Cab. - - - Sacratif _ —

Alfoz de C. de O. 19 -2 161 Cervera 20 -1 50 La Vid 20 -9 34 Salamanca _ — _

Almadén 22 -2 73 Columbretes 18 8 43 Lérida 23 -0 21 Saldaña — — _

Almansa -

■

- 22 Comillas - — — Linares 24 3 42 Salou _ 48
Almería 24 7 18 Córdoba 23 3 156 Logroño 22 -2 49 San Antonio 16 0 63
Ampurias 20 3 114 Coruña (La) - - - Luarca - - - San Fernando 22 7 111
Aracena 21 1 138 Covas Blancas 13 4 41 Machichaco - -

■

51 San Juan de Pefl. 15 -4 0
Arañones (Los) - - - Cuenca 10 -1 73 Madrid 20 -1 45 San Julián de Vil. 19 -3 76
Badajoz - - - Daroca 20 -3 34 Mahón 22 6 34 San Sebastián 21 1 68
Baena 20 1 76 Finisterre 20 6 60 Málaga 25 5 63 Sta. Cruz de Ten. 23 10 70
Bajolí 20 7 17 Flix 21 2 54 Mataró 19 6 69 Santander 23 3 38
Balas 22 1 41 Foix (Coll de) 20 -1 59 Melilla 23 7 9 Santiago 22 2 150
Barcelona 20 5 71 Gallardos 2 - 50 Montifarte - - — Segovia — — —

Béjar - - - Gandía - - - Montserrat - - - Seo de Urgel 20 -1 67
Bélmez 22 4 82 Gata - - - Monzón 22 -1 71 Sevilla (Tablada) — — _

Benasque 17 -3 138 Gerona 22 1 142 Moyá 17 -1 52 Sigüenza 18 -4 57
Bilbao -

— Gijón 20 3 57 Nueva (Llanes) - - — Solsona 20 -1 74
Blanes - 74 Granada 22 2 51 Oviedo 21 2 52 Soria 18 -4 52
Boal - - — Guadalajara 20 -2 27 Palència - — - Sosa 22 -0 86
Bolarque 20 -1 48 Hinojosa 21 1 64 Palos 23 8 6 Talavera 23 1 57
Burgos 18 -3 40 Huelva - - — Peña Alta 8 -7 54 Tánger 22 5 111
Campillo 20 -3 46 Huesca 19 -1 89 Peñas - —

■
— Tarifa 23 8 103

Cañadalarga 22 -1 44 Irache 19 -1 125 Pollensa - - 70 Tarragona 20 4 55

(*) Recientemente hemos recibido los datos de Castellón correspondientes a ENERO y FEBRERO, que son 20° 3° 7 mm. y
16° -0° 51 mm., respectivamente y los de Cabo Palos de los mismos meses (19° 5° 7 mm., 21° 10° 12 mm.); asimismo los de Bilbao
en ENERO (15° 1° 34 mm.). La mínima de Bélmez en ENERO fué —2°.

él como el doctor M. Wolf, después de examinar sus imágenes
en cuatro placas diferentes, opinaron que se trataba de un co-

meta; su aspecto era decididamente nebuloso, estimándose su

diámetro en 36". De sus posiciones registradas se dedujo que,
hacia el 16 de enero último, el cometa se hallaría estacionario
en ascensión recta. Dicho cometa se encontraba a pocos gra-
dosdell931d (Neujmin I); sin embargo, no es posible con-

fundirlos, porque la órbita del de Neujmin es muy conocida:
además, su magnitud en diciembre había descendido ya hasta

la 17." y no presentaba el menor signo de nebulosidad.
Posteriormente, el doctor Kahrstedt ha publicado («Rechen-

Inst. Circ.», n.° 534) los siguientes datos de la órbita:

r= 1933 octubre 28'2854 T. U.
w = 96°34' O")
^ = 45° 46' 21" [ 1932 0

i = 31° 14' 21" I
e = 0'1624184

log q = 0.6578513

Periodo = 12'65425 años

(Véase, en Ibérica , vol XXXVI, Suplemento de noviembre
de 1931, pág. XLIII, el significado de los símbolos). La órbita

permanece bastante incierta todavía, dada la pequeñez del arco

que ha podido observarse.
El astro parece tender a tomar el tipo Schwasmann Wach-

mann (I), pero con órbita algo menor, que cae dentro de la de

Júpiter en el perihelio. Su órbita se acerca aún más que la
de Júpiter en el nodo descendente.

En otra circular posterior (n.° 540), el mismo Dr. M. Wolf
cambia de opinión acerca del astro, que ya no cree sea nebulo-
so, sino que más bien se trata de un planetillo, aunque con la

particularidad de ser su órbita extraordinariamente anormal.
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PeñasLuarca Santander
Comillas

^ueva
Machlchaco

Alfoz San Sebastián
) Valdecilla^BjibS^
Saldaña O ^ Vitoria

Santiago Oviedo
Finistérre **^»-.Los Arañones

U Torrecillo,

Villafranca del

Pontevedra T )
Irache

Carrión Padilla de A W

O O 'T
Patencia

O Soria

Los Milagros

[MontaTegre-
Moncorvo

Pórto*
Salamanca

Guarda Salou

Coimbra Serra da\EstréIa

'Castellón
Castelo Brancc¿ <^Columbretes

Portacoeli

Caldas di ■falenciaCañadalarga

Campillo,

Palmaiainha
Covas31^ncas

Campo Maior Almadén Ciudad RealBadajoz Albacete ^ GandiaV^S. Antonio
AlmansaLisboai Hinojosa

Centenillp
Alicante;Linares

Murcia;
Cazorla 'Palos

Córdoba Cartagena.■Aracena Baena

Los GallardosSevilla
Huelva \Tiñoso

Armilla Granada
Almería

Montiíarte
Málaga

jSacratif
S. Fernandol^a Tarifa )Marbella

Alborán Izaña.
Tánger

!*etuáD Melilla

Hue^P^bla^ ^

Monzón ^Sg^CerverT^
V A

^®*^'serrat ^..Moyá/p^Zaragoza W ^ Blanes

0 5^®r» 1
Villafranca (

Balas Mataró

® PH. Riudabella*"' Barcelona

Daroca ^ ^
^

ca iz ^ '^^¡^^^Tarragona
Tortosa

8. Juan de P-J Pollensa

Bajolí

Sagres

Temp. mix. mayor Temp. min. menor Llnv. mayor en mm. Temp. mix. mayor Temp. min. menor Liny, mayor en mm.

19° Cabo Palos

19 Cabo Palos

19 Cabo Palos

18 Cabo Palos

18 Cabo Tinoso (2)

19 Cabo Palos

21 Cabo Palos

20 Tortosa

23 Portacoeli
23 Málaga

24 Almería

24 Almería

24 Linares

21 Málaga (2,4,5,6,)
21 Sanriago (5)

— 7°Torrecillo
— 6 La Vid (1)
— 10 Torrecillo
— 10 Torrecillo
— 9 Torrecillo

— 8 Torrecillo
— 7 La Vid
— 9 La Vid (1)
— 7 La Vid (1)
— 3 Benasque

45 Gerona

37 Tarragona
32 Córdoba

20 Torrecillo

23 Izaña (Orotava)

17 San Fernando

7 San Sebastián

3 Bajolí
1 Logroño
6 Oviedo (3)

— 2 Torrecillo 12 Oviedo
— 2 Torrecillo 15 Alf6zdeC.de O

0 Torrecillo 23 Córdoba

1 Torrecillo 30 Aracena
— 1 La Vid 36 Sta. CruzdeTen

(1) Torrecillo (2) Cabo de Palos (3) Alfoz de Castro de

(8) San Fernando (9) La Vid (10) Castellón (11) Portacoeli (12) San Juan de Peflagolosa (13) Sigüenza. * significa lluvia in/, a 0'5 mm.

22° Melilla

22 Melilla (2)
22 Cabo Tiñoso (7)
22 Santiago
23 Melilla

22 Bélmez (4, 8)
23 Málaga
24 Linares
24 Villafr. del B. (5)
24 Linares

22 Almad,(2,5,7,10)
23 Málaga (11)
26 Castellón
23 Cabo Palos
23 Melilla (2, 11)
23 Lérida (2, 10)

3° S Juan de Peñ.

4 S. Juan de Peñ.

4 Peña Alta

6 Peña Alta

7 La Vid

Peña Alta

Peña Alta (9)
Peña Alta
La Vid
La Vid (1)

3 Torrecillo
1 Benasque (1, 9)
1 Madrid (1)
1 La Vid
0 Benasq. (12,13)
1 S. JuliándeVil.

36 Tarifa

42 Benasque
27 Viella

15 Baena

2 Bajolí

* Mahón

4 Sigüenza
11 Finisterre

43 Benasque
22 Santiago
30 Torrecillo
19 Torrecillo
37 Alfoz de C. de O.
22 Torrecillo

Oro (4) Córdoba (5) Linares (6) San Sebastián y Tarifa (7) Almería

SIGNOS: © de O a 10 mm. © de 11 a 25 mm. de 26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. W de 76 a 100 mm. W más de 100 mm. u faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

Tetuán

Tiñoso (Cabo)
Toledo

Torrecillo

Tortosa

Tremp
Valdecilla
Valencia

17 -2 156

22 5 100

23 6 83

21 2 36

19 -4 117

23 1 112

20 9 68

14 -3 219

_ Valladolid — —
- PoETUGAl Guarda

23 10 0 Veruela - -
- Beja 23 4 83 Lagos

22 -0 36 Viella 20 -2 39 Caldas da Rainha 23 4 68 Lisboa

18 -10 172 Vilafranca del P. — - 65 Campo Maior 23 4 46 Moncorvo

23 5 55 Villafranca del B. 24 -2 67 Castelo Branco 21 3 121 Montalegre

21 O00r-41 Villar de la Encina —
— 24 Coimbra 25 2 105 Porto

_
_ Vitoria 19 -2 74 Évora 21 3 103 Sagres

_ —
— Zaragoza -

- - Faro 22 8 71 Serra da Estréla

Mapa de las lluvias totales del mes, en España y Portugal
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ras, Alicante, Ávila, Guadix, Huelva, La Carolina,
Lorca, Los Gallardos, Málaga y Úbeda,
Fueron regitradas:

Toledo a 2'" 10™ 35® con epicentro a 280 km.
Málaga » 2 10 37
Almería 2 10 39 de g. IV F.M.y ruidos esc.

Alicante » 2 11 3 con epicentro a 280 km.
San Fern. » 2 11 31 » » » 300 »

Ebro » 2Ti 39 » » > 450 »

Almería » 5 21 59 de grado I F. M.
Toledo 5 22 34 con epicentro a 280 km.
Ebro » 5 22 51

Almería » 7 42 41
Toledo » 7 43 20 (eP)
Ebro 7 44 24 (e P)

Día 28.—Temblor sentido en la costa catalana, entre Caldetas
y Calella, registrado en el Obs. Fabra a O'* 38™ 29®.

Complemento.—Hemos comprobado los datos sísmicos de
1931, publicados en esta sección de Ibérica (1), con los que apa-
recen en los boletines mensuales de las observaciones sísmicas
de las estaciones españolas, y hemos advertido pequeñas defi-
ciencias que vamos a subsanar con las siguientes adiciones.

Enero
Día 17.—El temblor registrado este día se sintió en Fuente Va-

queros (Granada), grado IV, acompañado de ruidos.
19.—La Est. de Alicante registra una sacudida local

a Id"" 1™ 49®.
21. —Este temblor es réplica del temblor del día 17.
26.—El temblor de este día abrazó la zona Albacete-Murcia

y la réplica también fué registrada en la Est. de Alme-
ría a 16'' 59"" 41®.

Febrero
Día 12.—El temblor de este día, probablemente, tuvo lugar en

el golfo de Almería. El registro fué en esta Estación
a 12** 31™ 51®, con el epicentro a 46 km.

Marzo
Día 4. —El temblor de este día fué registrado en la Est. de AI-

mería a O*" 34™ 48®.
12. —La Est. de Almería registra un temblor a 12'" 32™ 36®,

con el epicentro a 43 km.

22. —Ha de pasar a es.te día el señalado como del 23 y re-

gistrado en Alicante.

Abril
Día 2.—La Est. de Almería registra un temblor a 17'' 46'" 18®,

con el epicentro a 84 km.
3. —La Est. de Almería registra una réplica del temblor del

día 2 a 6'" 38™ 47® y otro muy próximo y débil a 9*" 8™ 3®.

(1) Véase el Suplemento del vol. XXXV, pág. XLI y del volu-
men XXXVI, pág. XXI.

Enero
Día 7. —En Capdellá se sintió un pequeño temblor a 21'" 51™

(Bol. Obs. Fabra).

Febrero

Día 5.—En el sur de España y norte de África se sintió un

temblor que registraron:

Málaga a 5'" 13™ 11® con epicentro a 117 km.
San Fern. » 5 13 11 > » > 162 »

Almería » 5 13 21 » » » 237 »

Toledo » 5 13 53 » » » 480 »

Ebro » 5 14 25 » > » 520 »

Fabra » 5 15 11 » » » 702 »

Temblores registrados en la Península Ibérica, durante el primer
trimestre del año 1932

Según Toledo, el epicentro se halla a 35° 35' N y
4° 30' W. Por la prensa, consta que se sintió en Algeci-
ras, Huelva, Málaga, Velez-Málaga con ruidos, Sevilla,
Ceuta, Melilla, Tánger y Tetuán.

13. —Sacudida sísmica de gr. IV Sieber, acompañada de
ruidos y sentida en Málaga. Fué registrada en:

Málaga a O'" 3'" 13® con epicentro próximo
Toledo > O 3 52 » » a 350 km.
Según la prensa, se sintió también una sacudida en

Melilla.

Marzo

Día 5.—Temblor con dos réplicas en el sur de España, Según
Toledo, el epicentro se halla a 37° 34' N y 2° 45' W. Fue-*
ron sentidas las tres sacudidas en Almería y Lúcar. En
esta última población, hubo destrozo de cristales y hun-
dimiento de una casa, con una víctima. En Córdoba y
Jaén, se sintieron las dos primeras sacudidas. En Tíjola
y Serón grandes destrozos: se sintió, además, en Algeci-
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Día 28.-El temblor registrado el día 13 en Alicante ha de pa-

sar al 28.

Mayo
Día 2.—El temblor de este día fué registrado en Almería

a 6'* 41" 22®, con el epicentro a 89 km.

Junio
Día 30.—Además del temblor señalado, se sintió otro en Murcia

y registrado en

Alicante a 6''59" 35® con epicentro a 40 km.

Toledo » 7 2 3 » » 300 >

CONSULTAS (*)

34, Me permito volver sobre una consulta que les hice

sobre el pavonado negro de piezas de acero, consulta

que me fué contestada remitiéndome al Suplemento de

su Revista del 2 de abril de 1927, consulta n.° 43.

Hechos los ensayos muy repetidas veces, no me dan

completa satisfacción, pues obtengo un color negro que

al lado de cañones de escopetas resulta gris.
Les agradeceré, pues, si les es posible, me faciliten

algún procedimiento con que pueda conseguir el color

negro de las escopetas y relojes.
Métodos que se emplean para dar a las piezas el pavón

negro.—Primer método.—Los ingredientes que se emplean y

las proporciones en que entran en la composición son;

Agua destilada (1) 390 gramos

Piedra azul (sulfato de cobre) 68 *

Espíritu de nitro dulce (éter nítrico) 136 *

Espíritu de vino (alcohol) 136 »

Sublimado corrosivo (bicloruro de mercurio). . 23 >

Tintura de acero 182 »

Ácido nítrico 68 »

Se mezclan bien en una botella de cristal y la cantidad de

la mezcla se gradúa según la obra que haya de pavonarse.

La tintura de acero deberá estar hecha 70 horas antes, por

lo menos, de unirla a la receta anterior. Para hacer dicha tin-

tura, se desengrasan las limaduras de acero en una chapa can-

dente, hasta que hayan dejado de dar humo, pues esto es señal

de haber desaparecido el aceite o grasa que tuviesen.

Tintura de acero.

Otra fórmula de

tintura de acero.

Limaduras de acero

Ácido clorhídrico .

Alcohol ....

Subcarbonato de hierro
Ácido clorhídrico .

Alcohol

8 gramos
22 »

30 »

30 gramos
60 »

180 >

Práctica del pavonado. —Se limpian perfectamente con

cal todas las piezas, para que no les quede ninguna grasa adhe-

rida, en seguida se revuelven bien los ácidos, y echando una

pequeña cantidad de ellos en una taza, se toma un poco de al-

godón y se untan todas las piezas, dejándolas secar durante

veinticuatro horas dentro de una estufa, cuya temperatura debe
ser de unos 30°, metiéndolas después en una caldera de agua
hirviendo, en la que se las deja cocer durante diez minutos;

(*) Ibérica contestará en esta sección a las preguntas de interés

general que le hagan sus suscriptores. La pregunta tendrá que venir

acompañada de la dirección recortada de nuestras bolsas de envío.
Concrétense bien las preguntas. No podemos contestar por carta.
(1) Para obtener agua destilada, siempre be empleado y empleo el

«Destilador Continuo de Aguas> del sabio P. Eduardo Vitoria, S, J.
(véase Catálogo de «Giralt Laporta», Madrid, Barcelona).

después se sacan y, dejándolas enfriar, se las pasa una grata de

alambre fino y se las vuelve a dar otro baño con los mismos

ácidos, siguiendo las mismas operaciones hasta darles cuatro

o cinco baños, que es lo que se necesita para conseguir un buen

pavonado.
Por último, se da a las piezas, con intervalo de media hora,

otros dos baños compuestos de 600 g. de agua destilada y

100 de sulfato de potasio: se meten otra vez en la caldera de

agua hirviendo, se gratan bien, y después se untan con acei-

te común.

Segundo método. —Se cuecen primeramente las piezas en

una disolución de agua caliente con potasa, desengrasándolas
bien, y en seguida se las baña con otra disolución de cal apaga-

da con agua, embadurnándolas y frotándolas perfectamente
con un paño o lienzo, para hacer desaparecer toda la parte

grasienta de la superficie.
A los cañones y demás piezas que vayan a pavonarse, se da

una mano, con una esponja, de una disolución compuesta de

los líquidos siguientes:

Espíritu de vino (alcohol)

Espíritu de nitro dulce (éter nítrico)....
Tintura de acero

Ádido nítrico
Ácido sulfúrico

Vitriolo azul

115 gramos
248 »

248

224

93

124

Todo esto se mezcla en un recipiente con 4'5 litros de agua

destilada.
Se colocan las piezas en un cajón de hierro, que se introdu-

ce en otro del mismo metal que está colocado encima de un

horno, quedando lleno de agua caliente el espacio comprendido
entre los dos, los cuales se cubren con una tapa y se tienen

dentro, durante una a una y media hora, tiempo que se conside-

ra suficiente para que se cubran de una capa de óxido; después,
se sacan y sumergen en una artesa con agua hirviendo, durante

unos quince minutos, lo cual tiene por objeto neutralizar los

efectos del ácido; hecho esto, se secan y frotan con unas ruedas

cubiertas de alambre fino de acero.

Se procede de idéntica manera para dar otros cuatro o cin-

co baños, que bastan ordinariamente para que las piezas ad-

quieran un color negro brillante, pero cuya intensidad depende
del número de baños.

Conviene que este trabajo se ejecute en un local seco y bien

aireado, para que la corriente arrastre el polvillo producido y

que después de cada gratado se lave la pieza con una esponja
empapada en agua de lluvia muy limpia o con agua destilada,

para dar al color gran lustre y brillo. La temperatura del lo-

cal a 20°.

Cuando las piezas han tomado el matiz apetecido, reciben,

con intervalo de media hora, otros dos baños formados de

Agua de lluvia o destilada 600 gramos

Sulfato de potasio 10 »

para contener la acción disolvente de los ácidos de que está im-

pregnada la capa de óxido negro de cobre, que podría desapa-
recer simeste cuidado.

A las veinticuatro horas y cuando las piezas están en perfec-
to estado de sequedad, se barnizan con aceite común y se fro-

tan con un lienzo, hasta dejarlas brillantes. Los defectos que

pudiera descubrir el pavón deben corregirse, de ser posible, y en

■ otro caso, se inutilizan las piezas en que aparezcan.

El color debe ser muy igual y cubierto, especialmente, en
las aristas.

Nota.—Este método es más rápido que el anterior, pues

quedan pavonadas las piezas en unas 12^ ó 14'' y la experien-
cia demuestra que el pavón resulta bueno y con buen aspecto.
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Procedimientos para dar el pavón azul.—Primer proce-
dimiento.—En unas cajas de chapa de hierro, se echa carbón
de madera de pino o de encina muy desmenuzado y se colocan
encima de un horno especial alimentado con hulla.

Cuando el carbón se halla hecho ascua, se introducen entre
él las piezas y se dejan al calor, durante quince o veinte minutos
próximamente; al cabo de este tiempo, se sacan y frotan per-
fectamente con un lienzo ligeramente humedecido en aceite y
luego con otro bien seco. Esta operación se repite unas seis o

siete veces, pasando a las piezas, después que salen la última
vez de la caja, un lienzo humedecido con petróleo y, por fin otro,
seco, dejándolas enfriar y quedando de este modo terminada la
operación.

Segundo procedimiento.—En una retorta de hierro, colo-
cada sobre un horno, se echa cal apagada hasta próximamente
las dos terceras partes, y en ella se introducen y sacan las pie-
zas con frecuencia, para juzgar de la intensidad del color que
van tomando.

Debe hacerse la operación teniendo las piezas cogidas con
unas tenazas y cuidando de que no estén expuestas demasiado
tiempo a la influencia de la cal, para evitar que pasen del color
azul al rojo.

Tercer procedimiento.—En un recipiente de hierro, se co-

locan tres partes de manganeso y siete de salitre y se pone
aquél encima de un horno, hasta que se liquidan estos ingre-
dientes: cuando esto sucede, se pone aserrín en el baño (1), y si
éste se quema, está en disposición de introducir en él las pie-
zas que se tienen allí durante ochenta segundos próximamente,
tiempo que suele ser suficiente para que adquieran un color
azul intenso; después, se lavan con agua y jabón.

Conviene ir sustituyendo el salitre que se va quemando du-
rante la operación, con otro que se va echando poco a poco en

la retorta.

Todos estos procedimientos, muy sencillos y prácticos,
son los que empleábamos cuando estuve de Ingeniero-Jefe
de Talleres de las Fábricas de Artillería de Trubia, primero,
y de Toledo, después.—A. Lafont Ruiz , Ingeniero Director de los
Laboratorios de «La Hispano-Suiza» de Barcelona.

35. ¿Cómo puede deducirse de estas tres ecuaciones;
ax -1- by + d = 0; axi + byi + d = 0; ax2 + by2 + d = O,

! X y 1
la siguiente; | Xi yi 1 =0 ?

i X2 y21
Método para hallar los valores de a, b, c, conocidos

los de xi, yi, X2, y2.

Sin más esfuerzo que el que supone abrir un buen libro
de Álgebra elemental, por el capítulo relativo a los sistemas de
ecuaciones lineales, hubiera usted encontrado que la ecuación

! X y 1

xi yi 1 — O
I X2 y2 1

no es más que el resultado de eliminar a, b, c, en el sistema

Iax
+ by + c = O

axi + byi + c = O
ax2 + by2 + c = O

Los valores de a, h, c, se obtienen aplicando las conocidas reglas
deCramer al sistema formado por las dos últimas ecuaciones, con-

a bsiderando como incógnitas y resultan

para a, b, c, valores proporcionales a los determinantes:
yi 1 1 Xi 1 Xi yi 1
ya 1 . 1 X2 1 , 1 X2 yz 1

(1) Un pirómetro que, como se ve, no puede ser más barato.

36. Le agradeceré me infarme si existe un procedi-
miento para conseguir la desincrustación de las calderas
de vapor por medio de la electricidad.

Tengo entendido que la casa «:Siemens·» patentó un

aparato que en síntesis consistía en una plancha de zinc
al extremo de un reóforo, aplicado en el interior de la cal-
dera, y el otro reóforo en contacto con la masa de la calde-
ra y empleando una bombilla eléctrica como resistencia;
la corriente se toma de la línea de fuerza o de la de luz.
¿Cuál es la causa de las corrosiones y cómo se eliminan?

En realidad, existe el procedimiento eléctrico queUd. apun-
ta en su consulta.

Las incrustaciones se originan por la presencia de dife-
rentes sales disueltas en el agua de alimentación de las calderas,
sales que, en parte por descomposición al calentarse el agua, en
parte por precipitación directa al concentrarse aquélla, se depo-
sitan en las paredes de las calderas en forma de piedras muy
duras, que por ser muy malas conductoras producen pérdidas
muy considerables de calor y pueden dar origen a explosiones.
Por consiguiente, estas incrustaciones deben ser arrancadas
muy a menudo a golpe de martillo, lo que, además de originar
gastos muy considerables, deteriora las calderas.

Las corrosiones tienen como origen las siguientes causas:
Las calderas de vapor jamás están hechas de un solo material
y, aun si esto fuese así, el material empleado no puede ser nun

ca de una homogeneidad absoluta. Siempre contendrá partes
o partículas de diferentes aleaciones o de diferente dureza. Por
otra parte, el agua que sirve para la alimentación de las calde-
ras, nunca es químicamente pura: siempre contiene cantidades
más o menos grandes de sales, álcalis o ácidos inorgánicos u

orgánicos. Ahora bien, es un hecho conocido el que, introdu-
ciendo en una solución de sal, álcali o ácido, dos metales dife-
rentes, se produce una corriente galvánica. Esta corriente es
tanto más intensa, cuanto más grande es la distancia que ocu-

pan los dos metales en la escala electroquímica a cuya cabeza
aparece el zinc y que sigue con plomo, estaño, etc., y cuanto
más concentrada es la solución. Dichas corrientes se producen,
por lo tanto, también en las calderas, que se componen de va-

rios metrales y contienen una solución acuosa más o menos

diluida. La dirección de la corriente depende de la clase de los
metales. Así, por ejemplo, si en los tubos condensadores algu-
na de las aleaciones contiene zinc, la corriente producida sale
del zinc, desprendiendo iones de este metal, para trasportarlos
hacia el otro metal que está más bajo en la escala electroquími-
ca. Con el tiempo, todo el zinc se disolverá, debilitando la alea-
ción y provocando, por lo tanto, la corrosión.

En algunos casos, el origen de las corrosiones es un efecto
de corrientes vagabundas que llegan a las calderas y provienen
de instalaciones eléctricas cercanas, a causa de interrupciones
en el conductor de retorno unido a la tierra.

Tanto las incrustaciones como las corrosiones se pueden eli-
minar de una vez, con la instalación eléctrica con ánodos «Sie-
mens» que la casa Siemens Schuckert - Industria Bléctriica
construye para toda clase de calderas y condensadores. Estas
instalaciones anticrustantes y anticorrosivas están constituidas
por unas varillas o ánodos de hierro introducidos en las calde-
ras y aislados de las mismas, los cuales comunican dlrectamen-
te con el polo positivo de una pequeña dínamo, formando los
cátodos la caldera misma en contacto con el polo negativo de
la dínamo. La disposición es análoga a una pila eléctrica, cuyo
líquido es el agua de alimentación de la caldera. Con ayuda de
la corriente producida por la dínamo, se hace pasar por el agua
de la caldera una corriente que tiene la dirección opuesta y es

algo más intensa que la corriente producida por los diferentes
metales de la caldera. De esta manera, llega a eliminar por
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completo toda corrosión. Además, la corriente que pasa del

ánodo introducido a las paredes de la caldera, descompone las

sales, etc., que están disucltas en el agua, haciéndolas por com-

pleto inofensivas para la caldera y también descompone algo de

agua en sus elementos hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se

desprende de las mismas paredes de la caldera, evitando de

esta manera la formación de incrustaciones. El oxigeno que se

desprende de los ánodos introducidos, los ataca con el tiempo,

por lo cual deben ser recambiados después de un largo servicio.

Todas las impurezas del agua quedan al fin en forma de lodo

muy fino, que se saca de la caldera con la misma agua de purga.

Para que este procedimiento sea eficaa, es menester que los

ánodos introducidos estén bien repartidos y que la tensión de

la corriente protectora sea bastante alta, para poder llegar a

todas partes de las calderas. Experimentalmente, se ha demos-

trado que la corriente necesaria no excede de 0'02-0'4 amperes

por metro cuadrado, con una tensión de 15-25 volts. En gene-

ral, el gasto de energía no pasa de 0'7 a 1 watts por metro cua-

drado de superficie de caldera.

De esto se deduce que los gastos son sumamente pequeños
y que no guardan relación alguna con los gastos necesarios para
la limpieza ordinaria de las calderas. Igualmente, los gastos de la

in.stalación completa de Tos ánodos Siemens son mucho más re-

ducidos que los gastos originados en la purificación de las aguas.
La duración de los ánodos es de unas 4000 a 6000 horas

de servicio. La disposición depende de la construcción de las

calderas o refrigerantes y permiten ser adaptados todos los

sistemas.

Los ensayos hechos durante varios años han dado en su

totalidad resultados muy satisfactorios y superiores a lo que

se esperaba.
Descripción del equipo normal.—La energía se obtiene

mediante un convertidor de corriente trifásica en continua o de

continua a continua de menor tensión. Para el grupo convertí-

dor, se suministra un cuadro de distribución con sus cortacir-

cuitos correspondientes para el lado primario y para el secun-

darlo, un interruptor de palanca o un arrancador para el motor,

un regulador en derivación para la dínamo, un amperímetro y

un voltímetro para el lado secundario y un portalámpara para

el alumbrado del cuadro.

El conductor positivo va desde el cuadro de distribución al

grupo distribuidor, dividiéndose en éste tantos ramales como

ánodos tienen las calderas o aparatos a proteger.
El grupo destribuidor lleva un interruptor principal giratorio

para la entrada de la corriente continua, un amperímetro que

puede instalarse en cada uno de los circuitos y para cada uno

de éstos un reóstato, con el cual puede regularse exactamente la

intensidad de la corriente.

Cada par de ánodos o cada ánodo, se conecta a un circuí-

to especial.
El conductor negativo va desde el cuadro de distribución

al grupo distribuidor, y de éste directamente a las calderas.
Las piezas de paso, de hierro dulce y aisladas, se introducen en

las calderas por medio de cajas de estopa y su aislamiento se

hace con amianto engomado y armado con bramante. Lo mis-

mo el convertidor que el cuadro han de instalarse en un lugar
exento de polvo y lo más cerca posible de la sala de calderas.
El grupo destribuidor se monta, necesariamente, en la misma

sala de calderas, con objeto de economizar conductores.

37. Se desean saber las coordenadas geográficas
(meridiano de Greenwich) de Quinto (Zaragoza).

Las coordenadas que se piden son las siguientes:
Longitud, 2™ O® {0°30') W de Greenwich; latitud, 11° 14' 5 N.
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NOTA ASTRONÓMICA PARA JULIO
SoZ.—Ascensión recta a las 12'' de tiempo civil de Green-

wich (o sea, en tiempo universal) de los días 5, 15 y 25 (entién-

dase lo mismo de los demás elementos): 6'' 57™, 7'' 38™, 8'* 18™.
Declinación: -1-22° 48', -1-21° 32', -1-19° 39'. Paso por el meri-

diano superior de Greenwich: 12** 4"' 22®, 12'' 5™ 46®, 12'' 6™ 20®.
Sol en Leo (120°) el 23 a 2'' 23'". Sol en el apogeo (o la Tierra
en el afelio — distancia más larga al Astro-rey) el 3 a 20'' 18™.

Luna.
11 a 3'' 7"

pricornio el 17 a 21''

6™, CM en Tauro el

25 a 13'' 42™. Sus con-

junciones con los pla-
netas se irán sucedien-

do por el siguiente or-

den: el día 1.° con Mar-

te a 4'', el 3 con Venus

a 8'', el 5 con Mercu-

rio a 17'', el 7 con Jú-
piter a 1'', el 8 con

Neptuno a 1'', el 18
con Saturno a 8'', el 24

con Urano a 23'', el 30
de nuevo con Marte

a 1'' y con Venus a 9''.

Perigeo el día 13 a 23'',
apogeo el 26 a 3''.

Mercurio.—AR (as-
censión recta a media

noche, o sea, a O'' de

tiempo civil de Green-

wich, de los días 5, 15

y 25; entiéndase lo mis-

mo de la declinación

de éste y de los demás

planetas: el paso por

el meridiano se refie-
re también a los

mismos días): 8'' 28'",
9'> 24™, 9'' 59™. D
-l·10° 28'. P (paso):

LN en Cáncer el día 3 a 22'' 20
LLl en Ca-

CC en Libra el

Aspecto del cielo en julio, a los 40° de lat. N
Día 5 a 22^ S"" (t. m, local), —Día 15 a 21h 26"'. —Día 25 a 20h é?""

(declinación): -|-20° 39', 4-15° 50',
13'' 39™, 13" 53™, 13" 48™. Visible,

como astro vespertino, en las constelaciones del Cangrejo
y del León. El día 5 a 2" estará en conjunción con y¡ Cancri,
de la que distará solos 4' hacia el sur. En su conjunción con la
Luna, el mismo día a 17", distará del centro de ésta 2° 9' hacia
el sur; y en su conjunción con Júpiter, el 23 a 3", quedará Mer-
curio separado 2° 21' también hacia el sur. En el nodo deseen-
dente el 16 a 2". Máxima elongación oriental (26° 53') el 20 a 16".
En el afelio el 26 a 8". Su diámetro aparente crecerá rápida-
mente, durante el mes, de 5" 8 a 9" 5.

Venus.-AR: 6''16™, 5" 58™, 5" 57™. D: 4-19°10', -+17° 59',
4-17° 41'. P: 11" 22'", 10" 26™, 9" 46™. Visible ya como astro

matutino, cada vez más tiempo, en la constelación de los Ge-
melos. El área de la parte iluminada visible desde la Tierra irá

creciendo rápidamente, al propio tiempo que irá disminuyendo

el diámetro aparente del disco, aunque mucho más lentamente
(de 57" 9 a 39" 8): por esto el brillo aparente crecerá continua-
mente, durante el mes, de manera muy visible, basta llegar al
máximo brillo aparente el día 1.° del mes próximo. La fase apa-
recerá en posición inversa de como venía observándose basta
ahora (véase el grabado publicado en el Suplemento de enero,

pág VII). En el afelio el 20 a 8". Estacionario el mismo dia a 20".
Marte.-AR-, 4"29™, 4"59™, 5''28™. D: 4-21° 44', 4-22° 46',

4-23° 26'. P: 9" 37™, 9"
28™, 9" 18™. Visible,
al principio de lanoche,
corriendo desde "/« a

Ç Leonis. En el nodo
ascendente el 10 a O".
El aumento de su diá-

metro aparente será

sólo de 4'' 2 a 4" 4.

Júpiter. — AR: 9"
40™, 9" 48™, 9" 56™.
D: 4-14°54', 4-14° 15',
4-13° 34'. P:14"47™,
14'' 15™, 13" 44™. Visi-
ble, poco tiempo, al

principio de la noche,
alejándose ya de
onis y pasando muy
cerca de a (Régulo). En
conjunción con Mer-
curio el 23 a 3" (Júpiter
quedará a 2° 21' hacia
el norte). En su con-

junción lunar, del 7

a 1", distará del centro
del satélite 1° 30' hacia
el sur. Su diámetro

aparente apenas varia-

rá (de 30" 3 a 29" 0).
Saturno. — AR: 20"

21™, 20" 18™, 20" 15™.
D: —19° 54', -20° 4', -20° 15'. P: 1" 30™, O" 47™, O" 5™.
Visible, toda la noche, cerca de a Capricorni. En oposición
con el Sol el 24 a 14". Su diámentro aparente, 16" 50 al prin-
cipio del mes, irá creciendo lentamente, basta llegar a fines
de mes a su máximo 16" 64. Su excesiva declinación austral
dificultará la observación durante esta oposición.

Urano.-AR-. 1" 26™ 36®, 1" 27™ 12®, 1" 27™ 29®. D: 4-8°26',
4-8° 29', -48° 30'. P: 6" 34™, 5" 56™, 5" 17™. Visible, desde
media noche, cerca de Ç Piscium. En cuadratura con el Sol
el 16 a 2". Estacionario el 29 a 7". Su diámetro aparente expe-
rimentará, durante el mes, un ligero aumento (de 3" 4 a 3" 5).

Neptuno. - AR:' 10" 32™, 10" 33™, 10" 34™. D: 4-10° 6',
4-10°0', 4-9° 53'. P: 15" 38™, 15"O™, 14"22™. Visible, al prin-
cipio de la noche, en la vecindad de p Leonis. En su con-

junción lunar del 8 a 1", distará del centro de la Luna 25'
hacia el S. Su diámetro aparente, 2" 4, permanecerá invariable.
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Ocultaciones . —En el centro de la Península (según el Anua-

rio del Observ. Astr. de Madrid) podrá observarse, el día 14, la

ocultación de la estrella 135 B. Scorpii (magnitud estelar 6'0),

por la Luna, con inmersión a 20'' 17™ por un punto del borde

lunar separado angularmente —153° (el signo menos indica la

izquierda del observador, en visión directa, o sea, sin inversión

de imagen) del vértice superior (extremo cenital del diámetro

vertical del disco lunar), emersión a 21''33'" por +116° (derecha).

Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de

San Fernando) serán visibles las siguientes; Día 1.°, la de X Tan-

ri (5'3), de 2'' 20"' (bajo el horizonte) a 2'' Só"" ( + 100°). Día 14,

la de 135 B. Scorpii (6'0), de 20''45"' (-164°) a 21"40'" ( + 124°).

Día 17,1a de x Sagittarii (3'5), de 2"52'" (+3°) a 3"47"'(+117°).
La dilatación del

Universo. — Mr. M. E. J.

Ghenry de Bray, en una

nota publicada en las

«Astr. Nach.>, n.° 5844,

indica que las fotogra-
fias de van Maanen, de

nebulosas espirales, pa-

recen indicar la existen-

cia de un movimiento

de rotación y de otro

movimiento centrifugo de

las condensaciones bri-

liantes que se observan

en las espiras exteriores

de aquellas nebulosas.
Los resultados de van

Maanen han sido critica-

dos, en sentido de ser

exageradamente grandes;
pero, a pesar de todo,
es probable que corres-

pondan a las verdaderas

características, en cuan-

to se refiere a la dirección

del movimiento. Hay opi-
niones opuestas acerca

de si el movimiento cen-

trífugo de conjunto de

las espirales se extiende

a cada uno de los elementos de una misma espiral; el pro-

fesor De Sitter opina que si; sir Arturo Eddington, que no.

La hipótesis de Mr. Ghenry de Bray relativa al movimien-

to general de rotación del sistema de espirales, sólo podría ser

comprobada, si la velocidad angular variase con la distancia

(véase Ibérica , vol. XXXII, n.° 794, pág. 172; Suplementos de

septiembre y octubre de 1931, págs. XXVI y XXXIV).

El cometa Houghton.—El 1.° de abril del corriente año, el

astrónomo H. E. Houghton descubrió un cometa de 9." magni-

tud, que después ha sido observado por otros.

El profesor H. E. Wood ha calculado la siguiente órbita;

T = 1932 abril 20'080 T. U.

M = r 44' I
fò = 205°41' 1932'0

i= 75° 39' I
log q = 0.06472

El doctor Steavenson ha obtenido una observación, corres-

pondiente a la fecha ahril 30" O" 17"'2 (T. U.); sus coordenadas
eran; AR 12"42"" 50^38, D —17° 18'43". Según el Dr.Waterfield

(de Headley), es bastante grande y con condensación central!

Nueva clase de mapa para eclipses. — Las Monthly Noti-

ces de la «Royal Astronomical Society» (número de marzo) pu-

blican un mapa de nuevo género para explicar el eclipse del

31 de agosto próximo. El profesor S. Chapman, después de

llamar la atención acerca de la influencia de los eclipses solares

sobre la ionización de la alta atmósfera, invita a aprovechar la

oportunidad del próximo eclipse para comprobar la teoría que

pretende que la capa ionizada inferior de la atmósfera, si-

tuada a una altura de unos 100 km., debe su ionización a

corpúsculos neutros emitidos directamente por el Sol ( Ibérica,

vol. XXXVII, número 915, página 103).
Ya que estos corpúsculos van a velocidad muy inferior a la

de la luz, la región de la Tierra por ellos afectada difiere consi-

derablemente de la re-

gión del eclipse óptico,
y esta diferencia se hace

notar en el mapa en cues-

tión. Asimismo, la inter-

ceptación del haz de di-

chos corpúsculos deberá

notarse sobre una región
de la Tierra, mucho más

extensa que la zona de la

totalidad; en realidad,
llega a ser casi equiva-
lente a la zona del eclip-
se parcial. El eje del ci-

lindro de sombra de los

corpúsculos tocará a la

Tierra dos horas antes

que el cono de la sombra

óptica. En Europa occi-

dental, se disfrutará del

eclipse corpuscular, a

pesar de hallarse fuera

de las zonas del eclipse
óptico. El mapa en cues-

tión ha sido dibujado por

J. C. P. Miller, por indi-

cación del prof. Chap-
man. Presenta la curio-

sa circunstancia de tener

una pequeña porción de

la trayectoria de la totalidad óptica enteramente fuera de la

región correspondiente al eclipse corpuscular.
Masa de Tritón, satélite de Neptuno.—La última investí-

gación de Mount Wilson relativa a la masa de este satélite,
quedó ya señalada en esta Revista (véase Ibérica , vol. XXXVI,

Suplemento de septiembre de 1931, pág. XXVII).

Posteriormente, un artículo del profesor H. N. Russell ha

dado nueVos detalles de la investigación realizada; va acom-

pañado de fotografías de los satélites de Urano y Neptuno, oh-
tenidas en el Observatorio de Yerkes. La escrupulosidad de tal

investigación puede juzgarse, si se tiene en cuenta que había

que contar con el corrimiento del centro de la Tierra ocasio-

nado por la atracción lunar y el corrimiento del observador

producido por la rotación terrestre.

El valor de la masa del satélite estudiado, que se considera

como más probable, es de 5 veces la de la Luna, o sea, 1'66 de

la masa de Mercurio (adoptando para esta última el valor

de Backlund que le asigna ^¡27 de la de la Tierra) y de la de

Marte. El profesor Russell supone qué su diámetro puede ser

de unos 4000 kilómetros. A menos que, en realidad, el diá-

metro de Tritón sea bastante mayor, si la masa asignada es

verdadera, el satélite debe tener una densidad muy elevada.

s

N

Aspecto del cielo en agosto, a los 30° de lat. S

Día.5 a 22h 3m (t. m. local).-Día 15 a 21h 24™.-Día 25 a 20h 44™
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Un décimo planetillo troyano.—Ya al final de la nota publr-
cada en el Suplemento de mayo, pág. XXXIX, dimos cuenta

de que el Dr. Wolf había cambiado su opinión acerca del astro

descubierto por Reinmuth el 31 de diciembre, creyéndolo más

bien un planetillo de la familia troyana o de Júpiter. Con fecha

posterior (Rechen-Inst. Gire., n.° 547) rectifica sus anteriores

cálculos y, basándose en las observaciones del 31 de diciembre.
12 de enero y 6 de febrero, publica la siguiente órbita;

T = 1932 enero 17'0 T. U.

M= 305° 005 8

0)= 87°0034 I
47° 046 6 [ 1932'0

i — 32°9207 I
cp = 2° 189 3

log a = 0.720566

M significa la anomalia media; a, el semieje mayor; los de-
más símbolos tienen el mismo significado que otras veces (véa-
se Ibérica , Suplemento de noviembre de 1931, pág, XLIII).

Con esto, son ya diez los planetillos troyanos ( Ibérica, Su-

plemento de marzo, pág. XXIII), cinco a cada lado de Júpiter:
Aquiles, Héctor, Nestor, Agamemnón y Ulises que tienen Ion-

gitud hasta 60° mayor que la de Júpiter; y Pátroclo, Priamo,
Eneas, Anquises y el 1931 YA (último de'Reinmuth, que toda-
vía no ha sido bautizado) con longitud inferior hasta 60°.

Otro astro de Reinmuth.—El mismo astrónomo K. Rein-

muth, cuyo planetillo descubierto el 31 de diciembre dió tanto

que hablar (véase la nota anterior), descubrió este año otro

astro, clasificado provisionalmente con el indicativo «1932 HA».

Los doctores Whipple y Cunningham determinaron para este

astro una órbita parabólica; pero el doctor Stracke dió, basán-

dose en observaciones efectuadas el 24 y 27 de abril y el 1.° de

mayo, la siguiente órbita elíptica:
T ^ 1932 julio 8 9999 T. U.

03 = 284° 36' O" 5 I
35° 54'38" 5 J 1932'0

í= 5° 53'35" 4 )
9= 31° 52'33" 2

log q = 9.8216414

Período = 1'6659463 años

Esta órbita satisface a la siguiente observación del doctor
W. H. Steavenson con un margen de unos 3' (en cambio, la

divergencia de la órbita parabólica es mucho mayor):
Mayo 6^ O'' 27">3: AR 12^ 31" 29n9. D -11° 2' 6" 8
Existe también el hecho de. que el corrimiento paraláctico

en AR, entre dos posiciones de Heidelberg del 24 de abril, es:

según la observación, de 23 "; calculada basándose en la elipse,
de 20"; y calculada por medio déla parábola, de 10". Existen,
pues, fundados motivos para suponer que la elipse es la que
más se aproxima a la realidad. Su perihelio cae dentro de la

órbita de Venus y en su órbita hay dos puntos que distan unos

5000000 de km. de la órbita de la Tierra.
Su periodo es la mitad del del cometa de Encke, de manera

que, aun como cometa, seria ya notable. Su aspecto es más

bien estelar. La mínima distancia a la Tierra tuvo lugar el 15
de mayo (unos 100000000 km.).

Probablemente, pasarán muchos años antes de que el astro
se acerque a la Tierra más que ahora. Si los elementos dados
por el doctor Stracke son acertados, en noviembre de 1940 se

verificará una aproximación a la mínima distancia posible entre

el astro de Reinmuth y la Tierra; sin embargo, el arco obser-
vado es aún demasiado corto para hacer predicciones seguras.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE ABRIL (*)

Localidad Max. mín . 11. Carrión - - - Izaña (Orotava) - - - Portacoeli 28 4 27
Albacete 22° -1° ' Cartagena 23 5 3 Jaén - - - Puebla de C. 21 -1 65
Alborán 17 10 0 Castellón 24 6 25 Jerez de la Front. - - - Riudabella 19 0 38
Alcañiz — — - Centenillo 22 1 69 Jerez de los Cab. - - - Sacratif — _ —

Alfoz de C. de O. 18 0 109 Cervera 20 --1 33 La Vid 21 -8 35 Salamanca — — _

Almadén — — - Columbretes 19 10 0 Lérida 23 -0 39 Saldaña — _ —

Almansa - - 9 Comillas 21 2 151 Linares 26 4 56 Salou — — 17
Almería 25 8 15 Córdoba 25 4 63 Logroño 2i 0 25 San Antonio — — —

Ampurias - - - Coruña (La) - - - Luarca - - - San Fernando 23 7 33
Aracena 23 2 37 Covas Blancas 25 6 0 Machichaco - - 74 San Juan de Peñ. 15 -3 0
Arañones (Los) - — - Cuenca 20 0 72 Madrid 22 1 21 San Julián de Vil. 19 -5 57
Badajoz — - - Daroca 21 --2 22 Mahón 23 4 38 San Sebastián — — —

Baena 21 2 55 Finisterre 16 6 72 Málaga - - - Sta. Cruz de Ten. 25 11 21

Bajoli 19 5 40 Flix 21 2 14 Mataró 19 4 36 Santander 20 6 105
Balas 23 2 30 Foix (Coll de) 20 --0 40 Melilla 24 9 5 Santiago 20 2 180
Barcelona 21 5 37 Gallardos - - 2 Montifarte - - - Segovia — — _

Béjar - - — Gandia - - - Montserrat 17 1 54 Seo de Urgel 21 -1 77
Bélmez 24 8 47 Gata - - — Monzón 22 0 39 Sevilla (Tablada) — — —

Benasque 17 -4 134 Gerona 23 0 61 Moyá 16 -1 53 Sigüenza 24 -3 30
Bilbao — — — Gijón 17 4 110 Nueva (Llanes) - - — Solsona 21 -2 88
Blanes — — 68 Granada 22 2 45 Oviedo 20 3 102 Soria 19 -2 36
Boal 14 8 165 Guadalajara 20 --1 19 Palència - • - - Sosa 22 1 38
Bolarque 21 0 49 Hinojosa 22 1 57 Palos 26 12 0 Talavera 25 1 19
Burgos 19 -2 39 Huelva 26 6 7 Peña Alta - - - Tánger 21 6 157
Campillo 24 1 23 Huesca 21 1 47 Peñas 18 7 ? Tarifa

,
26 10 88

Cañadalarga 24 -2 23 Irache 21 0 62 Pollensa - - 110 Tarragona 19 6 10

(*) En la información de:FEBRERO no pudieron figurar los datos de Bilbao (11° -1° 27 mm.), ni en la de MARZO los de

Bilbao (20° 3° 42 mm.) y Comillas (23° 3° 42 mm.).
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Tetuán — — _ Valladolid - - - Portugal (*) Guarda 16 -1 41

Tiñoso (Cabo) 55 11 0 Veruela - _ _ Beja 24 4 48 Lagos 24 7 26

Toledo 23 3 14 Viella 20 -3 135 Caldas da Rainha 20 6 36 Lisboa 23 7 36

Torrecillo 19 -8 115 Vilafranca del P. - - 44 Campo Maior 24 2 11 Moncorvo 22 4 25

Tortosa 22 5 27 Villafranca del B. 21 0 66 Castelo Branco 22 4 31 Montalegre 17 -2 51

Tremp 23 0 76 Villar de la Encina — - 32 Coimbra 25 2 82 Pórto 21 2 53

Valdecilla _ _ Vitoria 22 -1 63 Évora 22 4 28 Sagres 22 8 35

Valencia 25 7 21 Zaragoza - - - Faro 23 8 14 Serra da Estréla 14 -4 124

.(*) Los actuales datos de Portugal nos llegaron cuando ya teníamos entregado el dibujo del mapa, por lo cual no pudieron figurar en él.

Mapa de las lluvias totales del mes, en España y Portugal
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SIGNOS: 0 de O a 10 mm. de 11 a 25 mm- de 26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. ir de 76 a 100 mm. más de 100 mm. ü faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

Dia Temp. máx. mayor Temp. min. menor UuT. mayor en mm. Día Temp. máx. mayor Temp. min. menor Llnv. mayor en mm.

1 25° Covas Biancas — 1° S. Juan de P. (1) 12 Cuenca (2) 16 26° Cabo Palos — 4° Torrecillo 30 Santander (7)
2 24 Covas Bianc. (3) — 6 Torrecillo 13 Bélmez 17 25 Cabo Palos — 3 S. Juan de P. (1) 21 S. Julián de Vil.

3 24 Covas Biancas — 2 Torrecillo 25 Viella 18 25 Covas Blancas - 4 La Vid (1) 18 Solsona
4 24 Cabo Paios — 5 Torrecillo 112 Tánger 19 25 Covas Blancas - 5 La Vid (1) 25 Comillas

5 24 Cabo Paios — 5 Torrecillo 49 Seo de Urgel 20 25 Covas Blancas — 7 Torrecillo 16 Gerona

6 23 Cabo Palos — 5 Torrecillo 17 Torrecillo 21 25 Cabo Palos — 4 Torrecillo 4 Sta. CruzdeTen.

7 23 Meliiia - 5 La Vid 16 Boal 22 25 Cabo Palos — 5 Torrecillo 25 Pollensa

8 24 Talavera (3, 4) — 3 La Vid 12 Boal 23 25 Cabo Palos — 6 Torrecillo 16 Solsona

9 25 Córdoba (4, 5, 6) — 5 Torrecillo 10 Boal 24 24 Cabo Palos - 3 La Vid 24 Comillas

10 26 Linares — 3 Torrecillo 5 Boal 25 25 Cabo Palos - 8 La Vid 10 Comillas

11 25 Linares - 4 Torrecillo 7 Blanes 26 24 Campillo (3. 8) - 4 La Vid (1) 4 Boal
12 26 Huelva — 6 Torrecillo 27 Pollensa 27 24 Talavera (3) — 3 Torrecillo 14 Finisterre
13 24 Huelva (3) — 8 Torrecillo 13 Bajoli 28 26 Tarifa — 4 Torrecillo 23 Torrecillo
14 25 Huelva — 5 S. Julián de V. 4 Madrid 29 25 Valencia (3. 9) — 1 Torrecillo 27 Benasque
15 25 Almería (3) — 2 Torrecillo 11 Machichaco 30 28 Portaccell — 2 Torrecillo 32 Santiago

(1) Torrecillo (2) Santiago (3) Palos (4) Huelva (5) Linares (6) Santa Cruz de Tenerife (7) Comillas (8) Melilla (9) Tinoso.



COMPAÑÍA EUSKALDUNA
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES

BILBAO——

Grandes talleres dç construcción de
locomotoras eléctricas y de vapor
coches metálicos, vagones carros

trasbordadores y demás material fijo
y móvil para ferrocarriles.

Construcción de cilindros compre-
sores de vapor, motor y tracción ani-
mal. máquinas machacadoras, tritu-
radoras. cribadoras. hormigoneras
mezcladoras, escarificadoras barre
doras y demás elementos para obras
públicas, fábricas y edificaciones
Puentes metálicos para ferrocarriles
y carreteras Grúas de todas clases
Entramados metálicos Tubería de

chapa, hierro fundido y acero

moldeado

Fundiciones de hierro,
bronce, acero moldeado
corriente, y aceros espe-
ciales

Fabricación detornillos
tuercas y remaches

Especialidad en toda
clase de construcciones
navales Grandes di-
ques secos para toda
clase de reparaciones
reconocimientos 1 i m -

pieza y pintura de
fondos

Se hacen proyectos, esíu
dios y presupuestos

Dirección postal;

Apartado 13 • BILBAO



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ElECTRICÍDAO =

w-w y t dirección general
m W I M / 1^^ I MADRID Av Conde Peñalver, 21-23

■ ■ m/w I ^ Apartado 695
▼▼ oficinas técnicas

BARCELONA Cortes. 647 / BILBAO: Luchana, 8

ir I GIJÓN Jovellanos, 27 ' SEVILLA: Albareda, 33
m m % / mmj m^w i delegaciones en

H W V I ' I Valencia. Zaragoza. La Coniña, San Sebastián,
^ JL Salamanca. Alicante. Granada. Tetuán (Marr.cos)

FUERZAS MOTRICES DEL OBERHASLI (Suiza). - Subestación de
transformación de Innertkirchen. Transformadores de 26000 KVA.,

48000/160000 voltios. 50 per. / segundo

MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Centrales hidroeléctricas y térmicas Compensadores de fase / Tranvías
Turbinas de vapor / Instalaciones y ferrocarriles eléctricos / Acciona-
de distribución de energía / Maqui- mientos especiales para instaiacio-
nana para minas / Electrificación nes industriales / Equipos eléctricos

de trenes de laminación para grúas y montacargas

MOTORES ELÉCTRICOS
Grandes existencias para entrega inmediata


