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Jugo de uvas sin fermentar
esterilizado "MOSTELLE"
Normaliza el funcionamiento de los intestinos
y evita las múltiples enfermedades del apa-

rato digestivo y sus derivados

Estreñimiento - Dispepsia • Fiebres gástricas
Con igual fuerza nutritiva que la leche, se

asimila más fácilmente que ésta

Bebida ideal para niños y parturientas

Insustituible para conualecienles, neurasténicos, etc.
Pídase en Droguerías, Ultramarinos y Farmacias

RAFAEL ESCOFET - Tarragona

CEREBRINO MANDRI
¿URÁ EÍ. DOLOR DE CABEZA

Y LAS MOLESTIAS PERtODICASDELAMUJER
• NUNCA*PERJUDICA •

MODO DE TOMARLO: En las enfermedades dolorosas agudas, una cucharadita con agua una, dos o tres veces, con media hora
de intervalo. En el reumatismo febril, una cucharadita. tres o cuatro veces repetida durante el dia. En las afecciones dolorosas crónicas,
en avuna.s ocho dfas de cada mes / Prep. por FRANCISCO MANDRI, médico v químico farmacéutico Calle Provenía, 203. Barcelona

GFT ATINA MAPTTGNOTF laboratorio y oficinas:
Av. virgen de Montserrat, 2 • Tel. 78380

ALIMENTO PODEROSO PARA PERSONAS DELICADAS BARCELONA



Locomotora 4 8-2 serie 1 700.— Compañía de los Ferrocarriles

de M. Z. A

Locomotoras

Material fijo para ferrocarriles

Puentes y construcciones metálicas

Máquinas motoras fijas y marinas

Calderas ■ Grúas

y aparatos de elevación de todas clases S
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Sociedad Anónima Capital social: 20000000 de pesetas

BARCELONA
CaHe de LA nAQOINISTA (Barceloneta) < Delegacióiren fladrid: SEBFANO, 5, bajo, derecha



J. ROMACOSA
ÓPTICO ESPECIALISTA

♦

CALLE SANTA ANA, 22 - TELÉFONO 21520 - BARCELONA

Depósito de cristales < P u n k t a 1 - Z e i s s » para anteojos y lentes

DANONE
Los comprimidos de fermentos lácticos denominados DANONE, ela-

horados a base del Yoghourt del míísmo nombre, son de gran eficacia en

sus aplicaciones terapéuticas

Literatura y Muestras.

INSTITUTO FERRÁN ✓ Apartado 250 ^ BARCELONA



TEJIDOS
METÁLICOS

CABLES DE ACERO

SOCIEDAD ANÓNIMA

JOSÉ MARÍA QUIJANO
FORJAS DE BUELNA

SANTANDER

Último modelo, racons-
truidas, como nuevas, a Ptas. VUv "

GRAN TALLER DE REPARACIÓN
DE TODA CLASE DE MÁQUINAS

PARA OFICINAS

Pídanos precios de cintas para
máquinas y de papel carbón

PactQ nnOIC Galle de Claris, 5

laSu UnDiiü barceloní

Máquinas
UNDERWOOD

AQDINAS DE ESCRIBIR
para Oficina y Viaje

a Ptas.

850'-

EálilatlAn fle'Paliintes
Los propietarios de las siguientes patentes
están dispuestos a venderlas o a conceder
licencias para la explotación de las mismas.
Las solicitudes deben dirigirse al Registro

de la Propiedad Industrial, Madrid

Patente n.° 110776, por Aparato de giro variable

gradual continuo, a favor de Gian Battista
Reina,

Patente n.° 117070, por Una máquina para cortar

el vidrio al fuego, a favor de The Libbey Glass
Manufacturing Company.

Patente n.° 96074, por Disposición para máquinas
de hilados, a favor de Siemens Schuckert
Werke G. m. b. H.

Patente n.° 116836, por Perfeccionamientos en la

destilación del petróleo y productos análogos,
a favor de Bethelehem Steel Company.

Patente n.° 111173, por Perfeccionamientos en

los métodos para el moldeado por fundición,
a favor de Aluminium Limited.

Patente n.° 111172, por Perfeccionamientos en

los aparatos para el moldeado por fundición,
a favor de Aluminium Limited,

Patente n.° 110904, por Máquina para trasplantar
arroz y otras plantas, a favor de Giuseppe
Barberi y Luigi Saviolo.

• Patente n.° 94239, por Bomba calorimétrica para
la catálisis del amoníaco, a favor de Prof. Gio-
vanni Cicali.

Patente n.° 80494, por Perfeccionamientos en en-

ganches automáticos para vagones, a favor de
National Malleable and Steel Castings Com-

pany.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSÉ M. BOLIBAR / Ingeniero
Registro de patentes, marcas, modelos, etc.
Estudios técnicos de Propiedad industrial

Paseo Gracia, 30 BARCELONA



MARCA REGISTRADA

EL PECADO DE LOS NERVIOS

CREMA LÍQUIDA, SIN RIVAL, PARA
LIMPIAR Y PULIR TODA
CLASE DE OBJETOS DE
PLATA, ORO Y METALES
PLATEADOS iSí iS? ® ^

El más antiguo y usado de los

preparados de esta clase y, por
lo tanto, el de mayor garantía y
eficacia en sus resultados - Es
del todo inofensivo y deja los

objetos limpios y pulidos sin
deterioro alguno

PRPriO ' PEQUEÑO: 2 00 PTAS
KKtCIU ) FRASCO GRANDE: 3'50 PTAS

El "PAFF" lo hallará usded en

todas las Droguerías, Perfume-

rías, Colmados y demás estable-
cimientos bien surtidos de ar-

ticulos de limpieza de Barcelona

y principales capitales de España

PRODUCTO SIN RIVAL

RECHÁCENSE LAS IMITACIONES
PIDA SIEMPRE LA CREMA LÍQUIDA

"PAFF"

VENTA AL POR MAYOR:

LABORATORIO J. CANTALUPPI
i 1 SA . BAnCKLONA

Muchísimas personas no aciertan a dominarse
y son víctimas "de sus nervios.

La sangre viciada y la falta de descanso, ejer-
cicio o solaz, son causas de la irritabilidad
nerviosa, que tantos males engendra en el
mundo.
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Todas las personas
tediosas, taciturnas y
abatidas cobrarían vi-

gor y serían dichosas
sin otra cosa que to-
mar el más efiérgico
y rápido tónico re-

constituyente

FOSFO-GLICO-KOLA
DOMÈNECH



acero y de hierro galvanizado
y sus accesorios

Casa fundada en 1854

BARCELONA / Ronda S. Pedro, 58

Apartado núm. i45

Madres!!!

No abandonar

a vuestro hijo en

el período de fa

dentición y demás

trastornos intesti

nales ' Muchos

señores médicos

aconsejan en estos

casos los Fermen

tos lácticos en

polvo

PAPIES
VHOMAR SIMPLES

DE VENTA

FARMACIA &AV0S6
Areoal. 2 Hadrid

y deniás farmacia» de

España y en la de su

autor

A G A M I R
San Fernando. }4

VALENCIA

Pastillas Aspaime
CURAN RADICALMENTE LA

TOS
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS;

CUM\N>8IC(dK: Azúcur leche, b., 5 cgv.; extracto^e^alú:, S cgr.;

Sxtmel^Uitco'tUuv 3 iQgTT»; extracto medula y»ea, S Úomenol,
mencoauUado, cantidad «uüelertte pjfja una pastilla

Catarros, ronqueras, anginas, laringitis, bronquitis,
tuberculosis pulmonar, asma y todas las afecciones en

genera! de la garganta, bronquios y pulmones.
Las PASTILLAS ASPAiME son las recetadas por ios médicos.

Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes.
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir

sustituciones interesadas de escasos o nulos resultados.

Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en

las principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo

tiempo gratuitamente una de muestra, muy cómoda para llevar
en el bolsillo

Especialidad farmacéutica del Laboratorio SÓKATARG.
Oficinas: calle del Ter, 16. Teléfono 50791 - BARCELONA.

EXTRACTO
DE

CEREALES

Borrell Oliveras
íiDlte viitlii cuati li aiuhsl

xtbacto rico en fó»-
loro orgánico perfec*

lamente asimilable y que
por la indole de tu prepa»
radon contiene oxidasaa
en estado de actividad.
Como exento de alcohol
resulta suministrable Inelu*
so a los nidos y a Toa ancla-
nos, y está indicado en la
anemia, la clorosis, el tin-
fatismo, la eserofulosis, la
neurastenia y im todos loa
casos en que se desea reo-
tablecer y fortalecer un

. organismo decaído : :

Extractos blandos y finl-
dos • Granulados • Pastillas
comprimidas ; Soluoionea
asépticas inyeetabiea; Vt-
nos. Jarabea, etc., «te.

Laboratorio
general oe PARMAOA

DE p. BORRELL

L MOItS K íiUUl
(BARCELONA)

GRAN PREMIO
fia más alta recompensa)

en la Exposición Internacional
de Barcelona, 1929

DOS MARCAS

DE GARANTÍA

Solicítense referencias y catálogos generales a

S. A. METRON - Pl. Cataluña, 9 - BARCELONA
Teléfono 15562

Taller de construccioties eléctricas

Material de maniobra y protec-
cienes para alta y baia tensión

Aparatos de medida eléctrica

Cuadros de distribución / Pupitres
y cuadros con cofrets herméticos

blindados HAZEMEYER

Las principales instalaciones de

Centrales del mundo han sido

construidas por esta Sociedad

Cuadro de maniobra acorazado

Cofret alumbrado
según R. D, de

17 de enero de 1930



Ornamentos de Iglesia
GR/IN PABRICR de

JUSTO BURILLO
tuls Vim, 7, enl." • gaz lo Val0nCÍa

□□ Exportación a las Américas □□

Diplomas de Honor y Medallas de oro eo la

Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, I90S
y en la de Valencia, lOOP

Terciopelos Tisúes en plata y oro ñno a realce

y plano

EspollneSt Rasos y Noblezas en seda, metal,

plata y oro fino del mejor titulo, y garantizado

Géneros especiales para trales corales

Damascos y toda clase de tejidos de seda

Pasamanería de seda, oro fino y plata, y todo lo

relativo al Culto divino

Encajes y guarniciones de todas clases para Albas

y Roquetes

Orfebrería religiosa, Cálices, Copones, Candela-

bros, etc., etc

Esculturas: Altares de todos precios. Imágenes en

madera artísticamente tallada, y en madera artiñcial

indulgenciable
Talleres exclusivos de bordados a mano bajo
dirección artística para todos estilos. ESPECIALIDAD
en bordados de figura y oro fino a gran realce para

CASULLAS, TÚNICAS, MANTOS, PALIOS, BAN-

DERAS y ESTANDARTES, etc., así como para bor-

dados con oro fino y sedas de colores, con delicadas

combinaciones

PRECIOS ESPECIALES

Se resinaran ornamentos antígnos ? se traspasan
a otros fondos, garantizando sn perfecoldn

COMPM ANÓm DE
PRODUCTOS QUIMICOS
Calle de Cortes, 639, pral. -' Teléfono 13010

BARCELONA

Acido SDlifinCD
Acido Hnridiico
Acido Niirico
Suilalo Aldmioa
Sdiltio de Sosa
Snilaio de Hierro
Solialo de Zinc
Alninlires
Hinio de Plomo
Lilardirio Polvo
Bisuliaio de Sosa
Adua Bidesiilada
Snlluro Ferroso
Sosa Cdvsiica Linuida
Sollilo de Sosa anhidro
V crisializado

Especialidades:

Acidos pnrisimos
Amoniaco purísimo
Acidos para Acamoladores
Sniialo de Bierro la Adrlcnitwa)
Anido HuriáBco paro Corfldos



NO PROTEIA V. INNECESARIAMENTE LA INDOSTRIA EATRANIERA

NUEVOS Y HERMOSOS TIPOS
EN AUTOMÓVILES Y CAMIONES

M^pano^/ul·ia
Supremo coche 56 bis, de 46 CV., con cilindros de acero nitrurados

Modelo Hispano-Suiza de fama mundial, que se construye actualmente
en Barcelona

FRENADO Y' ACELERACIÓN PERFECTOS

Los frenos son la mayor garantía de seguridad; la aceleración constituye
el mayor atractivo

i ♦

GRANDES MODELOS RAPIDÍSIMOS
Chasis especial para Autobuses y Autómnibus de gran línea; al

que se han adaptado las mejores y más modernas innovaciones.

Emplazamiento de carrocería espacioso / Seguridad de funcionamiento
Rendimiento máximo

%

*

Camionetas rápidas de 2 toneladas

Solidez / Economía de consumo / Duración
Materiales de gran calidad / Desgaste mínimo

Motores Marinos / Motores de inaciOn Motores gara Mdontnas adrícolas, Tracto-
«E! motor de tas proezas i los records». res, Apisonadoras i otros nsos tndnstrlales

Sagrera, 279 BARCELONA P.® Gracia, 20



CIENCIA PRÁCTICA

El vidrio «Securit».—Sabido es el peligro que ofrecen los
vidrios de los automóviles para sus ocupantes, en caso de acci-

dente; basta a veces un choque que carecería de consecuencias

importantes para que los vidrios al saltar en pedazos cortantes,

produzcan heridas graves y a i eces mortales.

El remedio estriba en el empleo de los llamados vidrios de

seguridad; son de dos clases; el vidrio «Triplex» y el vidrio

«Securit».

El primero consiste en la unión de dos vidrios por medio de
una cola trasparente de acetato de celulosa. Cuando sufre un

choque se resquebraja, pero los fragmentos no se separan sino

que quedan retenidos por la fuerza adhesiva de la cola.

El vidrio «Securit» ha sido inventado hace poco tiempo por
la Sociedad St. Gobain y se basa en un principio muy diferente.
Cuando se rompe bajo la acción de un choque, se fracciona en

una multitud de fragmentos minúsculos de forma redondeada,
desprovistos de aristas cortantes y que son, por consiguiente,
inofensivos; puede decirse que materialmente se pulveriza.

Este resultado se obtiene por medio del temple del vidrio.

Este temple es un fenómeno conocido de antiguo; en todos

los talleres de producción de vidrio se conocen bien las llama-

das «lágrimas batávicas», que no son más que gotas de vidrio

fundido echadas en agua y enfriadas asi bruscamente. Son ex-

traordinariamente duras: resisten incluso los martillazos pero
se pulverizan instantáneamente tan pronto como se les rompe
la fina cola en que terminan.

Antiguamente el temple se practicaba a partir de vidrios ca-

lentados a 800°, es decir muy reblandecidos; era imposible, asi,
evitar alteraciones de la superficie y de su pulimento, por lo que

sus aplicaciones industriales eran casi nulas.
M. Samsoen ha demostrado que los vidrios, sustancias que

son el prototipo de las materias amorfas, calentados progresi-
vamente, no pasan de manera continua, como se creia, del
estado sólido vitrificado al estado pastoso y luego al liquido;
para todas las sustancias de naturaleza vitrea, como la brea,
las resinas, el gel de acroleina, la glicerina, asi como los vidrios

propiamente dichos, existe una zona bastante estrecha de tem-

peraturas de trasformación, zona critica caracterizada por una

variación brusca de las propiedades físicas de la materia; dila-
tación, calor especifico, índice de refracción. La existencia de
este punto de trasformación, muy distinto de un punto de fu-
sión, es una propiedad general muy notable de todos los cuer-

pos vitreos. A partir de dicho punto, el calor hace que el cuerpo

pase progresivamente al estado flúido, al mismo tiempo que
todos las propiedades van ya variando con la temperatura sin

salto brusco alguno.
Para realizar industrialmente el temple del vidrio es preciso

según M. Samsoen, llevarlo a temperaturas apenas superiores
al punto de trasformación cuidadosamente determinado, gra-
cias, por ejemplo, al método dilatométrico. A esta temperatura
un vidrio pulido y acabado no corre el menor riesgo de defor-
marse con el temple.

Desde luego, es preciso, antes de templarlo, cortar el vidrio

a las dimensiones definitivas: ya que una vez templado no se

presta a ser cortado; basta la menor raya del diamante para

pulverizarlo.
Para templarlo, se le coloca en una caja o funda metálica

(que regulariza la temperatura) y se introduce en un horno eléc-
trico de resistencias.

Una vez alcanzado el equilibrio de temperatura, se saca el

vidrio rápidamente del horno y se le somete a la acción de vio-
lentos chorros de aire, hasta que su enfriamiento sea completo.

Estos vidrios asi templados tienen gran resistencia a la
ñexión y al choque.

El sistema «Zeta» de construcción.—Empleando piezas de

forma especial (ladrillos «Zeta»), fabricadas con materiales do-

tados de elevada resistencia

a la tracción, se consigue,
no sólo soportar las cargas
o esfuerzos a la compresión,
sino también tensiones o

esfuerzos de tracción, sin ne-

cesidad de agregar tirantes

o armaduras de hierro.

El nuevo material se

presta a la construcción de

cilindros, conos y esferas, siendo muy adecuado para con-

ductus de humos) chimeneas, pasos de gases, tuberías, venti-
laciones, recipientes, silos, y otras construcciones análogas.

Nueva emulsión fotográfica sensible a las radiaciones

infrarrojas.—La Compañía llford acaba de fabricar una clase
de placas que poseen un alto grado de sensibilidad para la re-

gión del espectro comprendida entre 7000 y 9000 A. Cuando
el asunto se halla iluminado por medio de dos bombillas de

1500 watts (del tipo de medio watt), a una distancia de 2'40 m.

interceptando con filtros adecuados todas las radiaciones

cuya longitud de onda sea inferior a 7000 A, la exposición ne-

cesaría para impresionar la placa debidamente, es aproximada-
mente de medio segundo cuando el objetivo trabaja a una aber-

tura de f ; 4. Estas fotografías, impresionadas en la oscuridad,
constituyen una excelente demostración de la existencia de las

radiaciones invisibles: nos hemos acostumbrado ya bastante a

la idea de los rayos ultraviolados, pero ahora tendremos, ade-

más, que familiarizarnos con la de los infrarrojos.
La aplicación práctica de estas placas no se limitará, desde

luego, a la demostración del actinismo de los rayos infrarrojos:
tanto en Astronomía, como en operaciones geodésicas, tienen la

ventaja de utilizar radiaciones menos sujetas a dispersión por
la niebla y la baja trasparencia de la atmósfera, que tanto difi-

culta la observación de los objetos lejanos.
El café como combustible.—La red de ferrocarriles del Brasil

va a utilizar en sus servicios de ferrocarriles, como combustible,

briquetas de café comprimido. Asi serán liquidadas las grandes
existencias de café, de clase inferior, adquiridas por el Gobier-

no de aquel país, con objeto de valorizar el articulo.

La naranja sustituto del jabón. —En Norteamérica, ha al-

canzado buen éxito el cambio del jabón por la naranja, para la

limpieza de los suelos. En casi todas las regiones donde se cria

naranja, las mujeres emplean este fruto en vez del jabón. Cor-

tan las naranjas por la mitad y frotán el suelo con la pulpa.
El ácido de las naranjas limpia bien, sobre todo, la madera.
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CONSULTAS (*)

15. Agradecería tuviesen Udes. la bondad de conies-

tar a las preguntas siguientes:
3." ¿Cuáles son las principales explotaciones de sales

potásicas en la cuenca de Cataluña?

2/' ¿Cuál es el nombre y cuál la dirección del ingenie-

ra, de Minas encargado de la vigilancia de esta industria?
3." ¿Qué literatura sucinta podria servirme, para ente-

rarme superficialmente del estado actual de esta industria?

1." Zonas de sales potásicas reservadas por el Estado,
en Cataluña. —Primera zona.— Limitada por los lados del po-

lígono formado por las líneas que unen los centros de las casas

consistoriales de Balaguer, Isona, Berga, Vich, Manresa, Igua-
lada, Tàrrega, Balaguer.

Segunda zona.—La comprendida entre la alineación de la

primera zona Balaguer lsona, la carretera de Isona a Tremp
siguiendo por la alineación Tremp Behabarre, y hacia el sur si-

guiendo desde Balaguer por el río Segre hasta la confluencia
de éste con el Cinca, cerrando el espacio de esta segunda zona,

'dentro de Cataluña, el límite de la provincia de Lérida y Huesca.

Las explotaciones de sales potásicas están todas compren-
didas dentro de la primera zona y en la provincia de Barcelona

y son las siguientes:
Minas de Potasa de Suria, S. A.—Explotación con gran-

des instalaciones en el término municipal de Suria, al norte de
Manresa. Estas instalaciones están constituidas en términos

generales, por pozo maestro de seis metros de diámetro y 350
de profundidad, fábrica para beneficio de carnalita con obten-

ción de cloruro potásico, almacén de explosivos para 12500 kg.
de dinamita, talleres de reparaciones, almacenes, baños y

duchas para personal, oficinas, chalets para el personal directi-

vo y colonia obrera.
Las instalaciones están sobre la carretera de Manresa a Ba-

sella al este del rio Cardoner y próximas al pueblo de Suria; al

sur, las de extracción y beneficio de minerales.

Para la explotación se utilizan 7 plantas establecidas a

227, 277, 327, 377, 356, 415 y 456. La explotación se practica
en la actualidad casi exclusivamente, entre las plantas 415 y 377.

La producción actual es de unas 50000 ton. de cloruro po-

tásico de 50/52 "/o de K;0, no fabricándose más por la limita-

ción que impone la demanda del mercado.

Unión Española de ExrpZosinos.—Las explotaciones que
efectúa esta sociedad, la lleva al cabo en el término municipal
de Cardona, por medio de dos pozos de 650 y 750 metros de

profundidad, situados a 105 m. uno de otro y a un kilómetro
al oeste del rio Cardoner, y una fábrica para beneficio de silvi-

nita, instalada a 1'5 kilómetros de los pozos en la orilla E del

rio Cardoner, relacionada con los pozos por cable aéreo de

trasporte.
Además de la fábrica y pozos citados, existen talleres de re-

paraciones, baños y duchas para el personal, edificios para ofi-

ciñas, almacén subterráneo de explosivos para 3000 kg. de

dinamita, que se proyecta ampliar para 25000 kg., almacenes
de material y cloruro potásico o mineral movido, chalets y vi-

viendas para el personal directivo y casino-hotel.
La producción actual es de unas 50000 ton. de cloruro po-

tásico fabricado, 10000 ton. de silvinita molida y 4000 ton. de

sal común.

Para el trasporte de los productos de la mina hacia el mer-

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

general que le bagan 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.

cado y de materiales y carbón hacia la mina, instaló la socie

dad un cable aéreo de trasporte, entre la fábrica en Cardona y

la estación del ferrocarril de Suria, de una longitud de 12 km.
Potasas Ibéricas, S. A. —En el término de Sallent, al

oeste e inmediato a la carretera de Manresa a Guardiola, no

lejos del rio Llobregat, a un kilómetro al sur del pueblo, existen
las explotaciones de la sociedad «Potasas Ibéricas» practicadas
en la actualidad, mediante un pozo de 300 m. de profundidad
y 4'5 de diámetro y fábrica de trituración y clasificación.

Estas instalaciones están en periodo de terminación de moti-

taje y producen sólo al extraer de labores de preparación para
la explotación de las capas de silvinita.

Hasta ahora existen en la superficie las construcciones y

edificios siguientes: castillete de hormigón armado con equipo
de extracción al que está adosado el taller de preparación me-

cánica, hangar-almacén de silvinita molida, taller de repara-

(.iones, edificios para baños, máquina de extracción, portería,
botiquín. Todas estas construcciones son mixtas de cemento

y ladrillos.

En la actualidad, produce sólo de los trabajos de reconoci-

miento y preparación y ensayos de molienda.

La Minera, S. A.— Entre Balsareny y Sallent, cerca y al
súr del empalme de la carretera de Balsareny a Aviñó, y al lado

E de la de Manresa a Guardiola, están proyectadas las insta-

lactones de esta Sociedad, con pozo de 450 m. de profundidad
y 4'50 de diámetro y fábrica para tratamiento de silvinita, a

la que llegarán también los minerales extraídos por el pozo que

practicará la Sociedad Fodina.

Fodina, S. A — A un kilómetro al oeste de la carretera de

Manresa a Guardiola y en la orilla norte del barranco de Co-

nangle, proyecta esta Sociedad establecer la extracción por un

pozo de 500 m. de profundidad y 4 de diámetro, trasportando
los minerales de silvinita por medio de un cable aéreo a la fá-

brica que establecerá en el paraje donde «La Minera» proyectó
la extracción.

Salinas Victoria. —Se han practicado tres sondeos de mil

cien a mil trescientos metros de profundidad en la concesión

de este nombre; dos de ellos en la orilla de la Riera de Hortons

y otro al oeste del rio Cardoner, próximo a un mojón del kiló-

metro 27 de la carretera de Manresa a Basella.

Domicilios de las empresas. «Sociedad Minas de Potasa

de Suria, S. A.» Dirección, en Suria. Despacho en Barcelona,
Consulado n.° 1. Oficinas en Bélgica. Casa Solvay.

«Unión Española de Explosivos, S. A.» Dirección, en Car-
dona. Despacho en Barcelona, Córcega, 301-303. Despacho en

Madrid, Villanueva, 11. Despacho en Bilbao, Granvía, 22.

«Potasas Ibéricas, S. A.» Dirección, en Sallent. Despacho en

Barcelona, Diputación, 239. Despacho en Madrid, Mejia Leque-
rica, 4, 1.° izda.

«La Minera y Fodina, S. A.» Representación, en Barcelona,
Muntaner,6. Compañías en relación con el Kalissindicat Alemán.

«Salinas Victoria». Propietario Juan Vives Giber, Rambla

de Cataluña, 23. Barcelona.
2." El ingeniero de Minas encargado de la región es D, Ma-

nuel López Manduley a quien puede Ud. consultar dirigiéndo-
se al Distrito Minero, Rambla de Cataluña, 16, 3.°, Barcelona.

3." A la tercera pregunta se contestó ya en el Suplemento
de marzo de 1930, consulta n." 33. En atención a que Ud. en

Holanda no podrá fácilmente consultar la colección de Ibérica,
volveremos a indicar algunos de los mejores trabajos publica-
dos en España sobre las sales potásicas de Cataluña.

Un trabajo compendiado como parece ser el que quiere Ud.

lo encontrará en las Guias C-3 y C-4 del XIV Congreso Geo-

lógico Internacional celebrado en Madrid, el año 1926. Institu-

to Geológico de España, Cristóbal Bordiu, 12. Madrid,
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I. Los restos de la armazón metálica del gasómetro, semejantes a una doble tela de araña monstruo, en medio del área devastada

por la explosión; a la izquierda, la serie de casas completamente reducidas a una masa informe de escombros, 11, El gasómetro,
antes de la catástrofe; su capacidad no era superada por otro en toda la cuenca del rio Saar, y sólo por dos en toda Alemania

(Véase la nota cíe la página 147)
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España

La labor del Instituto Geográfico y Estadísti-

CO (1).—La labor técnica encomendada al Instituto

Geográfico, Catastral y de Estadística comprende los
siguientes campos: trabajos geodésicos tcadenas y
redes de distintos órdenes, observaciones gravimé-
tricas y servicio de nivelaciones de precisión), topo-
gráficos (mapa nacional en escala de 1: 50000 y ca-

tastro parcelario), servicio de fotogrametría, astronó-
micos (Observatorio de Madrid), geofísicos (servicio
meteorológico nacional, estaciones sismológicas y

brigadas magnéticas), metrológicos (unidades de

pesas y medidas), cartográficos, de publicaciones y

servicios de Estadística.
El personal está compuesto por los Cuerpos si-

guientes: Cuerpo de Ingenieros geógrafos, con 113

funcionarios, 10 astrónomos, un ingeniero indus-

trial en Metrología, 14 meteorólogos. Cuerpo de

Topógrafos, con 673 funcionarios, incluyendo en

ellos antiguos geómetras, 49 entre auxiliares y obser-
vadores de Meteorología, 78 delineantes entre car-

tográficos y de Catastro, 138 entre administrativos

calculadores y mecanógrafos calculadores, 78 fun-

Clonarlos de la sección de artes gráficas, 27 funcio-

narios de personal diverso y 360 funcionarios de

Estadística. En total, 1541 funcionarios, afosque
hay que agregar 45 catedráticos y 46 ayudantes
que en estaciones meteorológicas de Institutos Na-

clónales de Segunda Enseñanza y otros centros

prestan su colaboración a la labor del Instituto.

Labor en 1932 y programa para 1933.

Trabajos geodésicos.—Terminados los trabajos
geodésicos de primero y segundo orden y próximos
a su terminación los correspondientes a la red de

tercero, hoy la actividad del Servicio de Geodesia
se concentra principalmente en las nivelaciones de

alta precisión y en el estudio de la red de primer or-
den, que, aunque modelo de su clase en la época
en que fué hecha, necesita ser ajustada a las mo-

dernas normas aconsejadas en diversos congresos
internacionales, máxime cuando se está tratando

de emprender la compensación en conjunto de to-

das las redes europeas, con objeto de poder deducir
los elementos del elipsoide que mejor se ajuste a

la forma de la Tierra. No queriendo España marchar

a la zaga de las demás naciones, ha emprendido
la modernización de su red fundamental, empezan-
do por completarla, enlazando las costas del litoral
sur con las del norte de Marruecos por medio de

grandes cuadriláteros con su diagonales.
En la pasada campaña, se ha efectuado la obser-

vación completa de los vértices Tetica, Mulhacén,
Gurugú, Torrecilla, KeltyyMeca, empalmando con

los excelentes trabajos realizados en 1878 por las

comisiones francesa y española, presididas por los

(1) «Ingeniería y Construcción», febrero 1933.

generales Perrier e Ibáñez, que sirvieron para esta-

blecer el enlace de las redes española y argelina,
prolongando así la histórica cadena del meridiano
de Dunquerque.

Los modernos trabajos citados han obligado a

observar lados de más de 200 km., llegando algu-
nos a los 260 km. Las observaciones se han reali-

zado siempre de noche, empleando métodos e ins-

trumentos que hacen posible conseguir que los

triángulos, en su mayoría, cierren con error inferior

a un segundo.
Trabajos geo/ísícos.—Contribuyendo España a

la investigación mundial en los casquetes polares,
que se realiza cada cincuenta años, en uno que se

llama Año Polar, nuestra nación mantiene, durante

este año de actividad general científica, un observa-
torio magnético en Fernando Poo, que suministra-

rá el dato comparativo importantísimo del desarro-

lio de esa fuerza en las regiones ecuatoriales.

Para investigaciones internacionales y naciona-

les de magnetismo, electricidad atmosférica y te-

rrestre. Sismología y otras observaciones geofísicas,
hace años se viene preparando la creación de un

Observatorio Central en España, que no ha podido
hacerse hasta que el Gobierno, haciéndose cargo
de su importancia y del compromiso internacional

contraído hace años, ha dado elementos para su

realización, utilizando el generoso ofrecimiento de

terrenos en Toledo (finca de Buenavista), hecho por
su propietario, don Alvaro de Figueroa (conde de

Romanones). trabajo que quedará casi ultimado

en el año próximo.
Continuará el perfeccionamiento del mapa mag-

nético y gravimétrico, haciendo más densa la red de

observaciones.
Se prepara la ampliación de la red de estaciones

sismológicas, estableciendo una en Melilla.

Trabajos topográficos.—Durante la campaña
de 1932, se han efectuado trabajos para el Mapa Na-
clonal en una extensión de un millón de hectáreas,

correspondiendo 150000 a Oviedo, 70000 a Orense,
300000 a Zamora, 30000 a Valladolid, 150000 a Ávi-
la, 50000 a Salamanca, 100000 a Granada y 150000 a

Murcia.

Además, prosiguiendo el plan de colaboración

con entidades oficiales, como Ayuntamientos y
Mancomunidades hidrográficas, se han continuado

los trabajos del plano parcelario, en escala 1 : 500,
del término municipal de Valencia (hectáreas 10000)
y se ha comenzado el levantamiento, también par-
celario y en la misma escala, de la zona de ensan-

che de Zaragoza.
En la campaña de 1933, sin desatender los tra-

bajos del Mapa Nacional, se intensificará la colabo-

ración con otros centros, proporcionándoles los

planos que parala realización de sus proyectos ne-

cesiten.

A requerimiento de la Sección de Estudios Hi-

drológicos del Ministerio de Obras Públicas y para
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el estudio de los canales del Cijara, se lev.antará el

plano en escala de 1 : 25000 de una zona de cerca

de un millón de hectáreas, correspondiente a la

cuenca del Guadiana en la provincia de Badajoz.
Asimismo se efectuarán trabajos de levanta-

miento, en la misma escala, de la zona de riegos
en la cuenca del río Tiétar en la provincia de Cáce-
res (unas 10000 hectáreas). Y se continuarán los

trabajos del año anterior en las zonas de Oviedo y

Orense, en una superficie de 150000 hectáreas.

Además, se ultimarán los trabajos del plano de

Valencia, continuando los del de Zaragoza.
Se comenzará el levantamiento del plano de po-

blación de Salamanca (pendiente de la firma del

contrato con aquel Ayuntamiento).
Está tramitándose la revisión del plano de po-

blación de Sevilla; el levantamiento, en escala de

1 ; 2000, de la zona de riegos del Albercbe, y la alti-
metría de la zona norte de la provincia de Cuenca,
cuyo estudio en la región del nacimiento de los
ríos Tajo y Júcar (Sierras Universales) precisa la
Sección de Proyectos Hidrológicos.

Dada la situación de estos trabajos en 1.° de

enero de 1933, se deduce que, para terminar el

Mapa Nacional a escala de 1:50000. hay en la Pe-
nínsula 4250000 hectáreas sin comenzar, y si se

sigue el ritmo actual de los trabajos, a razón de un

millón de hectáreas por año, se dará fin a esta

labor a fines de la campaña de 1936.

Con ello se terminarían los trabajos en la Penín-

sula; pero quedarían todavía por terminar los co-

rrespondientes a Baleares y Canarias, que tienen

una superficie de 1250000 hectáreas, y que suponen

algo más de una campaña.
Como se han realizado durante mucho tiempo

trabajos de Planimetría (precisos para necesidades

catastrales) sin que vayan acompañados de los co-

rrespondientes de nivelación, será preciso también

completarlos en una extensión de 10500000 ha.
El número de hojas que comprende el Mapa Na-

clonal a escala 1 : 50000, incluidas las correspon-
dientes a Baleares y Canarias, es de 1130, y es inte-

resante observar el ritmo de esta clase de trabajos.
El número de las publicadas en los diez últimos

años es el que aparece en la siguiente relación, en

la que se puede v«r el esfuerzo realizado:

1923. . . . 8 1928. . . . 25
1924. . . . 4 1929. . . . 35
1925. . . . 8 1930. . . . 20
1926. . . . 8 1931. . . . 35
1927. . . , 30 1932. . . . 40

El propósito es publicar, en 1933, unas 50 hojas.
Además, se publicará una reducción de las hojas,

pasando de la escala 1:50000 a 1:100000, publica-
ción que será de gran utilidad para muchos de los

servicios del Estado. Con las hojas así reducidas y

a un color, se formará un álbum que contendrá unos

comentarios bistórico-geográficos, redactados por
una Comisión de geógrafos. (Continuará)

Crónica general i

La explosión de Neunklrchen, — Una terrible
catástrofe tuvo lugar en el pueblo de Neunkircben

(cerca de Saarbrücken, en la cuenca del río Saar,
Alemania), a las 6'^ de la mañana del día 10 del pa-
sado febrero, por haber estallado un gasómetro
monstruo (véase la portada, grabado 11) que se

había construido para contener 125000 metros cú-

bicos de gas.
Como se ve en la fotografía aérea reproducida

en la portada de este número, el área de los destro-
zos fué extensa. Del gran número de cadáveres que
han podido sacarse de entre los escombros, mu-

cbísimos estaban horriblemente mutilados.
El gasómetro indicado era el mayor de todo el

distrito y pertenecía a los talleres de fundición de

hierro de Neunkircben, una de las más modernas

instalaciones industriales de aquel territorio. La
fuerza inicial de la explosión fué tal, que la gruesa
cubierta de hierro del gasómetro fué lanzada a más

de dos kilómetros de distancia del extremo de la
estación del ferrocarril. La parte más desolada

por efecto de la explosión fué la calle de Saarbrüc-

ker, donde cincuenta casas fueron derruidas y la

mayor parte de las víctimas completamente des-

cuartizadas; unas 60 casas más quedaron averiadas.

Testigos presenciales afirman que, sin exagera-
ción, la parte de población próxima al lugar del si-
niestro asemejaba a una región arrasada por des-

cargas de artillería, como puede apreciarse por la

fotografía que reproducimos. Aun entre los edifi-
cios que han quedado en pie, apenas hay uno cuyas
ventanas conserven sanos sus vidrios. Por todas

partes se ven casas destruidas o amenazando ruina

y destechadas, con los pisos desplomados y los
marcos y puertas de las ventanas arrancados; los

escaparates de las tiendas rotos y los objetos des-

trozados o completamente desparramados por las

calles. Éstas han quedado sembradas de vidrios
rotos y tejas, que fueron las causantes de gran nú-

mero de víctimas. Sobre todo, la calle de Saarbrüc-
ker, que como hemos dicho fué el área más próxi-
ma a la explosión, vista desde un aeroplano se dis-

tinguía sólo (en parte) por las líneas de los troncos

de los árboles, cuyas ramas quedaron arrancadas
enteramente. A un lado, los montones de escom-

bros, testigos únicos de los edificios destrozados, y
al otro lado, algunos ruinosos restos de las insta-

lactones para el coque, alquitrán, amoníaco y ben-

zol de los talleres de fundición que sólo bacía dos

años que se habían construido.

Después de la catástrofe, los sobrevivientes (al-
gunos con las cabezas o brazos vendados) se dedica-

ban a extraer víctimas y recoger objetos de valor.

Neunkircben, cuya población pasaba de 40000

habitantes, fué incluida, desde 1919, en el régimen
especial establecido por el Tratado de Versalles,
para la administración del territorio del Saar.

%



148 IBÉRICA 11 marzo

Uno de los soportes giratorios terminales, sobre el que va montado uno de los motores Maybach de 410 CV.

merece ser registrado como un adelanto notable.

Berlín y Hamburgo distan, una de otra, 286 km.

que recorre el automotor en 2 horas y 18 minu-

tos. Los expresos normales, como los que circulan

entre París y Burdeos o París y Marsella o Munich

y Colonia, necesitan casi cuatro horas para reco-

rrer el mismo trayecto.
Un viaje en el nuevo tren relámpago Hamburgo-

Berlín es un viaje que se hace con sumo placer. Ape-
nas se ha subido a uno de los dos coches y se ha

tomado asiento en uno de los cómodos sillones de

terciopelo, se pone el tren, silenciosamente, como

mico de la empresa constructora del Zeppelin: los
dos coches son bajos, sin relieves prominentes en

ninguna parte. En los dos extremos de la cubierta,
se observan dos cortos tubos de escape; son los

únicos puntos que sobresalen de la estructura de

los coches. Las ventanas se cierran al nivel de las

paredes, los faros están hundidos en la estructu-

ra, los estribos y las manivelas están montados en

el interior. Las dos mitades del tren, que tiene una

longitud total de 42 m., están dispuestas simétri-

camente: descansan en el centro sobre un soporte
giratorio común y en los extremos sobre otros so-

Automotor rápido de los ferrocarriles alema-

nes.—Que los esfuerzos de la ciencia y técnica ale-

manas hayan conseguido aumentar la velocidad

máxima media de un tren, de 96 km. (velocidad a la

que se había llegado gradualmente mediante mejora
sistemática del servicio y que era el rendimiento del

tren más rápido, que circulaba también entre Ber-

un automóvil de lujo, en movimiento, para alcanzar

en pocos segundos la velocidad de 90 km., que lie-

ga, como se ha dicho, a veces casi a doblar, avan-

zando ligero a través del magnífico paisaje. Nada

de ruido de motores, nada de trepidación y cru-

jidos: un viaje tranquilo en un coche que en su

interior reúne la sencillez a la solidez y en el exte-

Nuevo automotor rápido Siemens - Gebus para los ferrocarriles alemanes, que presta servicio en la linea Berlin - Hamburgo

rior proporciona la impresión de idoneidad y segu-

ridad máximas. Con el fin de disminuir lo más

posible la resistencia del aire, se ha construido con

una forma especial, ensayada en el túnel aerodiná-

lín y Hamburgo) a 121 km., esto es, 25 km. más

que anteriormente, y que el nuevo automotor llegue
en algunos trayectos a 150 km. por hora, y pueda
alcanzar los 180 km. por hora, es un hecho real que



N.° 967 IBÉRICA 149

portes terminales también giratorios. En cada so-

porte terminal se encuentra un motor Maybach de
410 CV. Ambos están conectados directamente con

los generadores de electricidad.
Los Ferrocarriles Nacionafes Alemanes han rea-

lizado meritísima labor, haciendo posible la cons-

trucción y ensayo de esos coches y asegurando
el funcionamiento regular de su servicio; su proce-
der es tanto más digno de alabanza, cuanto esta em-

presa implica gastos de consideración. Para este

objeto, se han renovado, desde principios de 1932, to-
das las instalaciones de señales en el trayecto, con
el fin de combinar el principio de la rapidez, cuya
típica expresión es el nuevo tren, con el elemento
de la máxima seguridad. Se modificaron algunas
curvas demasiado rápidas que existían en el trayec
to y se amplió el sistema de rieles de desvío en las

estaciones pequeñas, para permitir pasar sin parada
delante de los trenes lentos y de mercancías. Es-

tas estaciones las cruza el tren con una velocidad
de 105 a 110 km. por hora.

El secreto de la velocidad no depende sólo de la

construcción de los motores Maybach, que emplean
aceite bruto como combustible, sino de la nueva

forma que han dado los constructores de los Ferro-
carriles Nacionales Alemanes al coche automotor

doble, que se distingue de los coches normales de

los expresos europeos por su poco peso. El tren
de dos coches, que como hemos dicho tiene 42 m.,

pesa en total 77 ton.: es, pues, notablemente más

ligero que los vagones corrientes con el peso muer-

to de la enorme locomotora.
Este vehículo es tan sólo un ejemplar de la

serie de automotores rápidos para vía férrea que
las redes ferroviarias alemanas van a poner en cir-

culación, dentro de breve tiempo, para el tráfico en-

tre Colonia, Essen, Dortmund y Wuppertal, lo

mismo que para las comunicaciones de la Alta Si-

lesia. Desde luego, no circularán a 150 km. como el

Berlín-Hamburgo, pero sí a 100 y más kilómetros

por hora. Todavía el tren relámpago Berlín-Ham-

burgo efectuará nuevos ensayos en la Alta Baviera,
para comprobar su funcionamiento en las rampas.

El nuevo automotor representa un cambio de

orientación en los tipos de automotores de vía fé-

rrea construidos hasta ahora. En lugar de llevar un
motor de bencina que mueve un propulsor aéreo

(Ibérica ,
vol. XXXV, n.° 864, pág. 86), lleva dos mo-

tores Diesel-Maybach de 12 cilindros, que, en vez de

atacar directamente a las ruedas o los propulsores,
van acoplados a generadores eléctricos, los cuales

(como en un autobús urbano) alimentan a su vez

a los electromotores que impulsan el vehículo.

Estos últimos van montados en las carretillas ex-

tremas, y se hallan eléctricamente conectados a los

generadores que así pueden trabajar en las mejores
condiciones de rendimiento, sin las fluctuaciones

que en la velocidad impondría la variación de mar-

cha del coche, de no existir tal circunstancia.

Interior del nuevo coche automotor con asientos aterciopelados de

muy discutiblegusto estético. En cada uno de los extremos del coche,

una aguja marca las velocidades superiores a 100 km., para que el

viajero pueda enterarse de ellas cuando la carrera del «volador ham-

burgués», nombre con que le ha bautizado el vulgo, es más vertiginosa

Vista frontal del automotor. La coraza inferior está construida,

como todas las líneas del vehículo, para reducir la resistencia

del aire. Con el mismo fin, los faros están empotrados y los

topes se han sustituido por barras con líneas de minima resistencia.

Todo el coche es bajo y sin relieves prominentes en ninguna parte
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Ei abate Verschaffel.— El abate A. Verschaffel,
recientemente fallecido, ha dirigido, durante veinth
siete años, el Observatorio de Abbadie (cerca de

Hendaya), cedido a la Academia de Ciencias de Pa-

rís, en 1896, por M. d'Abbadie.
El abate Verschaffel lo organizó metódicamente

con un cuidado escrupuloso. A pesar de la modes-
tia de los medios puestos a su disposición, tanto
en personal como en material, llegó a organizar un
Observatorio, cuyas observaciones meridianas son

muy estimadas entre los astrónomos. Ha sabido

formar, a su lado, a jóvenes naturales del país y les

ha instruido en el manejo del anteojo meridiano.

Antiguamente y durante mucho tiempo, se efectua-

ban las observaciones por el laborioso método del

ojo y del oído. Hacia 1850, se empezaron a inscribir

eléctricamente, de modo parecido al del telégrafo
Morse; de esta manera, disminuía la fatiga inmedia-
ta del observador; la inscripción se hacía sobre

largas cintas de movimiento continuo; su compro-
bación exigía mucho tiempo, ya que cada señal

requería la medición de una longitud. Este grave
inconveniente ha quedado completamente elimina-

do," gracias al cronógrafo de A. Verschaffel que

imprime, desde luego, y hasta las centésimas de

segundo, las cifras que expresan los pasos sucesi-

vos del astro, por los diversos hilos del anteojo,
y que, además, no permite la marcha de la cinta

más que mientras se imprime, consumiendo lo

extrictamente necesario de ella.

El cronógrafo registrador de A. Verschaffel

funciona en Abbadie desde 1900. Es un instrumento

cuya puesta en marcha exige cuidado de parte del

observador; pero es de una construcción mucho

más sólida que la mayor parte de los instrumentos

construidos posteriormente, para conseguir la mis-

ma finalidad, cualidad preciosa para un establecí-

miento situado en paraje apartado de los grandes
centros industriales. A. Verschaffel ha preparado,
además, para facilitar todas las operaciones de

reducción, grandes ábacos que ha construido por
sí mismo; en esta forma, el trabajo se hace con más

seguridad, es menos penoso y más rápido.
El Observatorio de Abbadie contribuye, desde

hace algún tiempo, a los trabajos del mapa del
Cielo. En cada placa, es de gran interés conocer la

posición absoluta de cierto número de estrellas que
se denominan de referencia. A. Verschaffel se

dedicó a la observación de tales estrellas en las

zonas de París y de Argel; se ha comprobado, pos-
teriormente, que sus observaciones se caracterizan

por su notable precisión.
A. Verschaffel llevó su modestia al límite más

extremado. Todo lo hacía silenciosamente, como
temiendo ponerse en evidencia. Su cronógrafo figu-
ró en la Exposición de París de 1900; a pesar de

ello, en el tomo I de las publicaciones de Abbadie,
la introducción, escrita por él, no llama, en abso-

luto, la atención del lector acerca de tal instrumen-

to, entonces de gran novedad, cuya descripción
ocupa apenas una página y se halla mezclada con

la de diversos aparatos de uso corriente.

Nació A, Verschaffel en Bélgica, en Desteldonk.
cerca de Gante, el 1.° de marzo de 1850; fué, duran-
te algún tiempo, profesor del Colegio de Juilly; se

había nacionalizado en Francia, poco antes de su

llegada al país vasco, llamado por M. d'Abbadie. Ha
muerto víctima de la grippe, el 24 de enero último,

en Villefranque, cerca de Bayona, donde se hallaba

retirado, desde que por causas de salud había de-

jado la dirección del Observatorio de Abbadie.

XIV Congreso Internacional de Hidrología, Cli-
matología y Geología médicas.—El XIV Congreso
Internacional de Hidrología, Climatología y Geolo-

gía médicas, tendrá lugar en Toulouse del 4 al 8 del

próximo octubre. El primero de estos congresos
se reunió en 1886 en Biarritz y, desde enconces, a

excepción de la interrupción relacionada con la

gran guerra, han venido celebrándose regularmente
cada tres años, alternativamente en Francia y en

el extranjero.
La junta organizadora del XIV Congreso Inter-

nacional está formada de la siguiente manera: pre-

sidentes, el profesor P. Sabatier, decano honorario
de la Facultad de Ciencias, miembro del Instituto,

laureado con el Premio Nobel, y el profesor E. Abe-
lous, decano de la Facultad de Medicina y de Far-

macia, de Toulouse; secretarios generales: los se-

ñores profesores G. Serr y H. Moog; secfetarios

generales adjuntos: los señores doctores Françon
(de Aix-les-Bains) y Cazal Gamelsy (de Luchon);
tesorero: el señor profesor Valdiguié.

La continuidad entre las sesiones de estos con-

gresos internacionales, está asegurada por una jun-
ta permanente, cuyo presidente es el señor doc-

tor R. Durad Fardel y secretario general, el doctor
Flurin.

1.° Indicación de ponencias y ponentes.—Po-
nencia de Hidrología terapéutica: «Infecciones no

supuradas primitivas del sistema nervioso; estudio

de conjunto y tratamiento hidromineral». '

Ponente extranjero (Inglaterra), el profesor sir
James Purves-Steward (de Londres).

Ponente francés, M. Riser, profesor de Clínica

neurològica en la Facultad de Medicina de Toulou-

se, con la colaboración de los señores doctores

J. Forestier (Aix-les-Bains), Mace de Lepinay (Néris),
Menard (Lamalou), Planques (jefe de Clínica neu-

rológica en la Facultad de Medicina de Toulouse).
Ponencia de Hidrología, Climatología y Tala-

soterapia: «Indicaciones de curas estimulantes en

los niños. (Aguas minerales, montaña, mar)».
Ponente extranjero (Bélgica), M. Delcourt, pro-

fesor agregado, encargado del Curso en la Facultad

de Bruselas.

Ponente francés, Mlle. Condat, profesora de

Terapéutica en la Facultad de Medicina de Toulou-



N.° 967 IBÉRICA 151

se, con la colaboración de los señores doctores

Cany (La Bourboule), Capelle (Font-Romeu), du

Pasquier (Saint-Honoré), Galland (Berck-sur-mer),
Jaubert (Hyères), Larrouy (Salies-de'Béarn).

Ponencia de Geologia: «Las aguas termo-mine-
rales de los Pirineos franceses y su agrupamiento
geológico».

Ponente'extranjero (Cataluña), Mn. J. R, Bata-
11er, pbro., profesor de Geología en el Seminario y
en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona.

Ponentes franceses, los señores Mengaud y As-

tre, profesores de Geología en la Facultad de Cien-

cias de Toulouse.

Ponencia sobre los gases raros y las aguas mi-
nerales: «Los gases raros de las aguas minerales».

Ponente extranjero (Italia), el señor A. Nasini,
prof, del Instituto de Química industrial de Milán,

Ponente francés, Lepape, profesor del Colegio
de Francia.

Ponencia de Climoterapia: «Curas climáticas y
tuberculosis pulmonar». .

Ponente extranjero (Suiza), René Burnand, an-
tiguo médico director de los sanatorios de Leysin
y de Hélovan.

Ponente francés, Piery, profesor de Hidrología
y Climatología en la Facultad de Medicina de Lyon.

Ponencia sobre la Medicina termal militar: «La
utilización de los recursos hidro-minerales france-
ses para el servicio de Sanidad Militar>^

Ponente, el señor médico comandante Hugonot
y el señor médico capitán Andrieu, profesores
agregados en Val de Gráce.

Ponencia de legislación hidromineral: «Medidas

legales de registros de las Aguas Minerales».
Ponente, M. Timbal, profesor del Instituto de

Hidrología y Climatología de Toulouse, antiguo
decano del Orden de los Abogados.

2.° Sociedad Internacional de Hidrología.—
Habrá una sesión especial reservada a la Sociedad
Internacional de Hidrología, cuya Oficina se reuni-

rá en el curso del Congreso.
3.° Exposición. — Durante el Congreso, habrá

una Exposición de las Estaciones de cura y estan-

cia de los aparatos médicos y especialidades far-

macéuticas, etc.
4.° Excursión. —Está previsto un programa

muy interesante de excursión por el Langüedoc y
los Pirineos, del 9 al 12 de octubre, disgregándose
en Biarritz, el día 12. ,

5.° Participación en la inauguración del monu-

mento del prof. Moureu en Pau, el 11 de octubre.

La dilatación del Universo.—En su Conferencia

de 25 de noviembre, ante la «Royal Institution», el
doctor Knox-Shaw discutió las pruebas de obser-

vación en favor de la dilatación del Universo (véase
Ibérica , n.° 965, pág. 119 y lugares allí citados). Las
nebulosas situadas más allá de los límites de nues-

tra Galaxia recorren el Espacio, fuera del alcance de

nuestros actuales medios de penetración. La mayor
parte de ellas sólo pueden ser estudiadas con los

telescopios más poderosos; debemos gran parte de

los actuales conocimientos sobre la materia a los

trabajos del doctor Hubble, en el Observatorio de

Monte Wilson. En unas cuarenta nebulosas, ha po-
dido señalar estrellas aisladas y aun, en algunos
casos, identificarlas con tipos estelares ya conoci-

dos en nuestra Galaxia. De las luminosidades apa-
rentes de dichas estrellas ha deducido las distan-
cias de las nebulosas a que pertenecen.

En todos los otros casos, el cálculo de las dis-
tandas se basa en el brillo aparente de las propias
nebulosas. Desde luego, la escala de distancias así

establecida es sumamente insegura. Las rayas de

absorción de los espectros correspondientes a las
nebulosas extragalácticas se hallan trasladadas ha-

cia el rojo y en una forma que hace pensar que
las nebulosas se mueven alejándose de nosotros

con velocidades que aumentan con la distancia. La

posibilidad de que exista otra explicación para ce-

rrimientos de las rayas es un problema que incum-

be más al físico que al astrónomo práctico; pero,
en el caso de admitirse que representan movimien-

tos de alejamiento, hallamos que las velocidades
de las nebulosas son proporcionales a sus distan-
cias a nosotros, que es lo que ocurriría en un Uní-

verso que se dilatara uniformemente. El valor que
da Hubble para la velocidad de dilatación es de un

aumento de 560 km. por segundo, por cada millón
de parsecs de distancia; sin embargo,' esta cifra
debe ser revisada, tan pronto como se vaya dis-

poniendo de mayor abundancia de datos.

Recientemente, en Monte Wilson, se ha loto-

grafiado un enjambre de nebulosas muy débiles, en
la constelación de los Gemelos; su distancia ha sido

apreciada en algo más de 41000000 de parsecs (lo
que equivale a unos 135000000 de años-luz) y, según
toda probabilidad, se aleja de nosotros con la fan-

tástica velocidad de 39000 kilómetros por segundo.

La crisis de la industria de locomotoras en Ale-

mania.—En la actualidad, no hay en Alemania más

que nueve fábricas de locomotoras, de las veintidós

que existían antes de la guerra.
Durante el año 1931, se han suministrado a los

ferrocarriles del Imperio 109 locomotoras, y el pro-
medio de entrega anual era antes de 1200.

La exportación alemana se ha reducido en el

año 1931 a 266 máquinas, mientras que antes de

la gran guerra esta exportación representaba cin-

cuenta millones de marcos.

La Memoria de la Sociedad Heuschell registra
para esta sola fábrica, una disminución en el sumi-

nistro de locomotoras a los ferrocarriles alema-

nes, de 500 que era la entrega anual, a 41; y una

baja, de 570 que era el número de máquinas y

calderas que dicha Socieda exportaba cada año,

a 130 que solamente ha exportado en el año 1931.
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SOBRE ARQUITECTURA HISTÓRICA MILITAR (*)

CART A GO Y GRECIA (CONTINUACIÓN)

La historia de Grecia se interrumpe para no co

menzar de nuevo hasta tres siglos después, consi
derándose el intervalo como la Edad Media griega
a semejanza de la Edad Media de Occidente, ce

rrándose este oscuro período en el

año 776 a, de J. C., con la celebra-

ción de la primera Olimpiada.
El principio de libertad, que pre-

dominó en la nación griega, deter-

minó la formación de repúblicas in-

dependientes, compuestas cada una

de una ciudad y su territorio corres-

pondiente, con sus métodos de go-
bierno y vida propios. Tal sistema dió
como resultado, que las ciudades no

fueran de gran extensión y, por lo tanto, que los
recintos y obras defensivas no tuvieran las propor-
clones que alcanzaron en Oriente. Por estas mis-

mas razones, no es raro

tampoco encontrar

obras de defensa aisla-

das, y daremos a cono-

cer alguna de estas to-

rres o castillos, con

verdadero carácter de

tales, y exclusi-
V a m e n t e militares.

El aparejo de los

murós, en esta época,
es una continuación de los que hemos visto emplea-
dos en la anterior, aunque la fábrica se ejecuta con

más perfección, quedando, como aparejo corriente,
el de piedras polígona-
les con las juntas la-

bradas, muy bien con-

certadas entre sí, em-

pleándose el de hiladas

horizontales para cons-

trucciones de más lujo.
Frecuentemente se usan ambas clases de aparejo
en el mismo muro; el primero en el paramento in-

terior y el segundo en el exterior o visto.

Los aparejos de hiladas horizontales alcanzaron

gran perfección en el período de apogeo del arte

griego, pero aquí sólo se usan en construcciones ci-

viles o religiosas y nunca en obras de defensa. En

esta época, el sillar se labra ya en todas sus caras,

se sienta en seco, sin aglomerante de ninguna clase,
y la junta se hace casi imperceptible, ahuecando

los planes de lecho y sobrelecho, para que las aris-

tas de los sillares se unan perfectamente al hacer

asiento las fábricas.
Las grapas de metal fueron empleadas, muchas

(*) Continuación del artículo publicado en el n.° 965, pág. 120.

Fig. 60." Coronamiento de los

muros de Atenas, según Choisy

Fig. 61." Trazado de Philon, llamado de los antiguos

Fig. 62." Trazado de Philon, llamado en meandros

veces, para dar cohesión al conjunto, y aun se si-

guieron empleando por algún tiempo los entrama-

dos de madera que hemos visto utilizados en la

época miceniana, enlazando las fábricas, tanto en

el sentido longitudinal, como en el

trasversal.
El mayor perfeccionamiento en la

mano de obra permitió disminuir los

espesores de los muros, construidos

exclusivamente con sillares labra-

dos, y de ello son ejemplo los muros

que unían el Píreo con Atenas. Des-

de la época que hemos llamado pe-

lásgica, disminuyen, por lo tanto, los

espesores, que de 7 y más metros

que vimos tenían en Tirinto (véase el art. anterior,

pág. 123), se reducen a 2'50 m. en las fortificaciones
de Mesenia que se construyeron con mucho esmero.

La altura de los mu-

ros siempre fué muy

grande, aunque menor

que en Oriente, porque
la idea de dominación

fué, según hemos repe-
tido antes de ahora, la

que rigió principalmen-
te en la antigüedad, y

aun en tiempos muy

próximos a nuestros

días, en la concepción de los sistemas defensivos.

Es difícil, sin embargo, deducir las alturas que al-

canzaban los adarves, porque los restos de fortifi-

caciones que se han en-

contrado, no permiten
tomar ese dato, ni apro-
ximadamente, por ha-

ber desaparecido casi

toda la parte superior
de las fábricas; y lo

único que se puede afirmar con alguna certeza es,

que la norma seguida sería dificultar la escalada
con las escalas de madera que trasportaba el ata-

cante, cuya longitud no podría exceder mucho a los

5 m.; sin embargo, tal aserto no tiene gran valor,
pues ante un obstáculo nace pronto el medio de

vencerlo, y las torres de madera llamadas helépo-
los, de que nos hemos ocupado ya, dieron al traste

con la dominación de los muros.

El sitio de Rodas presenta un ejemplo de lo que

decimos, en la torre que Demetrio Poliorcetes hizo

construir, a la que se asigna una altura de 50 me-

tros (?) (1). Con semejantes medios parece inútil

aumentar las alturas de los muros. Rodas, sin em-

(I) Rocchi . «Le fonti storiche dell'Architettura Militare», p. 46-
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Fig. 63.

bargo, resistió y un tratado, hecho al fin de aquella
guerra, aseguró su independencia en lo sucesivo.

La parte superior de los muros sigue siendo de

ladrillos crudos, y aun se empleó este material sO'
bre zócalos de piedra y en alguna ocasión sin tal
zócalo. La razón que dan algunos autores, para ex-

plicar por qué este material cerámico sin cocer fué

tan empleado, es que presentaba mucha resistencia
al ariete, y las vibraciones se trasmiten con menor

intensidad que en los muros

fabricados con piedra.
Sea cual fuere el material

empleado, el muro se coronaba
de ordinario con un camino de

ronda almenado, que no siem-

pre tenía carácter permanente,
pues en ocasiones se organizaba
por medio de piezas de madera,
voladas por la parte interior del
muro, sobre las que se echaba
un piso de tablones en el mo-
mentó necesario. Organizado así el camino de ron-

da, podía ser destruido, en el caso de que el enemigo
tomara posesión de una parte del muro de recinto.

Las almenas se cubrían con

una losa, que debía tener por

objeto protegerlas de la intem-

perie y evitar el desmorona-

miento de los ladrillos crudos
con que estaban construidas,
aumentando también la pro-
tección de los guerreros que

ocupaban el adarve. Este sis-

tema fué seguido después por los romanos, llegan-
do a ser característico de la Edad Media, en la que
se siguió empleando, a pesar de que las almenas
se construían con ma-

teriales resistentes y no .

requerían en rigor
tal revestimiento.

Trazado de Philon, llamado en dientes

de sierra

fvAA/j
Fig. 64.° Trazado en hemiciclos de Philon

La protección de los

arqueros llegó a ser

mayor en los muros de

Atenas, organizados
como se indica en la figura 60.^ Sobre las almenas se

apoyaba una especie de dintel o pieza corrida, por
encima de la cual se continuaba el muro, siempre a

plomo del paramento exterior; por el interior, se le-

vantaban unospilarillos unidosporuna vigahorizon-
tal en su parte superior, y otra por la mitad de su al-
tura próximamente, resultando así una galería o ca-

samata continua, que se completaba con una cu-

bierta a dos aguas. Para hacer la protección más

completa, se cerraban los huecos que entre sí dejan
las almenas, con un batiente que se abría tan sólo

en el momento de disparar la flecha. Si es verdad

que los arqueros empleaban el tiro por elevación

con mucho éxito, este sistema privaba a la defensa

de aquel tiro, pero no tenemos elementos de juicio

Fig. 65.° Trazado de Philon. llamado de cortinas oblicuas

para discutir las ventajas o inconvenientes que esto

pudiera tener. No cabe olvidar que la protección
era asunto muy importante, en una época en la que
las distancias de combate eran cortas, y la puntería
directa podía poner fuera de combate a los más de-

cididos y diestros y, por lo tanto, a los más útiles;
en su virtud, tal vez fuera una sabia medida llevar
la protección a su máximo límite, aun privando
a la defensa del tiro por elevación, cuya eficacia

debía ser muy problemática
con las rudimentarias armas

de aquella época.
Los muros nunca tuvieron,

en Grecia, el perfil que vimos

tenían en Oriente, en las ciu-

dades de Caldea, Asirla y Egip-
to; sus paramentos verticales
no estaban, pues, dispuestos
para imprimir al proyectil de

piedra direcciones varias. Esto
no puede atribuirse a un mejo-

ramiento de las armas ofensivas, que hiciera inútil
tal medida; pues, aparte de que los griegos usaron

con poca diferencia las mismas que los países de

Oriente, en época muy pos-
terior vuelve a emplearse de

nuevo este sistema, en las for-

talezas de la Edad Media cons-

fruidas después de las cruzadas.
Algunos trazados, en plan-

ta, de las obras, en la época
helénica, ofrecen particulari-
dades notables que conviene

señalar. En general, el trazado se adaptaba al terre-

no, eligiendo las formas de mínimo desarrollo; pero
existen algunos trazados especiales, llamados de

Philon, representados
en las figs. 61.® a 65.®

Philon de Bizancio,
mecánico griego del si-

glo 11 a. de J. C., autor

de obras militares que
tratan de máquinas de

guerra, sostenía que los

trazados deben ser de cortinas rectas o curvas, con la

concavidad vuelta del lado del enemigo. El trazado
de cortinas rectas con torres cerradas por la gola,
es el que Philon llamó de los antiguos, sin duda

por ser el más antiguo conocido entonces de los

griegos; cuando las torres se reducen a un relleno

o terraplén del saliente, se llamó en meandros; el
trazado de cortinas curvas con torres abiertas se

conocía con el nombre de trazado en dientes de

sierra, y el mismo con las torres cerradas por la

gola, trazado en hemiciclos.
Se cita también un trazado de cortinas obli-

cuas (fig. 65.®) que se denominó con este nombre.

Obsérvese, que el trazado en hemiciclos (fig. 64.®)
y el trazado en dientes de sierra (fig. 63.®) ofrecen
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iguales o parecidas ventajas, por lo que respecta a

la supresión de los sectores privados de proyectiles,
que el de la figura 47.^, que anteriormente presenta-
mos como representación esquemática del trazado

teórico, en planta, de algunas fortalezas caldeas y

asirlas, según deducciones de M. Dieulafoy; el tra-

zado en cortinas oblicuas pretende el mismo fin de

suprimir zonas privadas de proyectiles.
Todos estos trazados indican ya un concepto

racional de la defensa, que trata de obtener, me-

diante la fortificación, un efecto máximo de las ar-

mas; y, por lo tanto, no es absurdo suponer, que

con ellos comienza a ocupar un lugar en la historia

de la fortificación el principio del flanqueo que,

aun cuando lo vemos iniciado en las fortificaciones

de Asia, no adquiere cierto perfeccionamiento has-

ta la época greco-romana.
Estos mismos trazados, u otros similares, los

hemos de encontrar en todo el curso de la historia

de la fortificación; y hoy mismo, nada nuevo se ha

inventado, respecto de este particular, en la fortifica-
ción de campaña. El trazado en meandros y el de

cortinas oblicuas cubrieron los campos de batalla

del siglo XX, y siguen ocupando lugar en los trata-

dos de fortificación más recientes.

Al estudiar los trazados en planta, tratando de

resolver los problemas relativos a los sectores pri-
vados de proyectiles, se debió tener en cuenta, ade-

más, la dificultad que para el sitiado representaba
pretender ver a los asaltantes que llegaban al pie
del muro, sin tener necesidad de asomarse por

encima de los adarves, lo que les exponía a ser

heridos por los proyectiles del ataque; entonces se

comprendió la ventaja de las torres, cuya aplicación
adquiere toda su importancia al final de esta épo-
ca (siglo 11 a 1 a. de J. C.).

Rocchi manifiesta, a este propósito, que el ele-

mento principal de la fortificación antigua es la

torre, cuyo verdadero empleo, en un principio, es

muy difícil descubrir, a pesar de su antiquísimo ori-

gen, aun cuando se puede suponer que uno de sus

fines, el principal entonces, fué reforzar los recin-

tos. Este mismo fin, perfectamente claro, tienen ya

en el período de historia griega que estudiamos:

las torres constituyen puntos de apoyo sólidos,

cuya resistencia continúa, aun cuando se hayan
perdido los espacios intermedios o trozos de corti-

na que unen las torres entre sí; por esta razón, la

torre debe dominar al adarve, teniéndolo bajo su

acción, y procurando reacciones ofensivas que per-

mitán recuperar la cortina o cortinas perdidas.
La otra acción o misión de las torres es el flan-

queo de las cortinas, y ella determina la distancia

a que las torres deben situarse, dependiendo, natu-
raímente, del alcance de las armas de la época.

Los perfeccionamientos introducidos en este

tiempo, en la fortificación, son indudables y ellos

determinan lo que ha de ser la fortificación roma-

na, que llegó a su apogeo en el siglo 1 a. de J. C.

El libro de Philon de Bizancio, llamado «Enci-

clopediamecánica de Philon de Bizancio», que data

del siglo 11 a. de J. C., contiene todos los precep-

tos relativos al trazado y perfil de los muros y to-

rres de los recintos, dimensiones, cimentaciones,
materiales de construcción y demás detalles con-

venientes y necesarios, para conseguir el mayor

perfeccionamiento de las obras defensivas (1).
Se asignaba a los muros una altura de 30 pies,

para dificultarla escalada, y un grueso mínimo de

15 pies, con objeto de que dos hombres armados

pudieran cruzarse desahogadamente, al marchar

por la parte superior del muro.
Para dificultar la acción de la mina, se hacían

descender los cimientos hasta la roca, o hasta el

agua, empleándose buena mampostería de mortero.

La construcción de los muros podía ser:

a) De un solo macizo de mampostería.
b) De un solo macizo de mampostería con una

serie de bóvedas de eje perpendicular al muro, ado-
sadas a éste.

c) De dos muros paralelos, unidos por otros

trasversales en forma de dientes de sierra, para dis-

minuir el empuje de las tierras de relleno.

d) Adosando un terraplén por la parte interior.
El coronamiento de los muros se hacía con

almenas formadas de piedras tomadas con morte-

ro y engrapadas, para evitar los desmoronamien-

tos que producían las máquinas de tiro.

En los paramentos exteriores y en los ángulos,
se empleaban las piedras más duras y de mayores

dimensiones, y también aconsejaba el libro de Phi-

Ion el empleo de sillares con un almohadillado

saliente, para disminuir los efectos de choque de

los proyectiles pétreos.
Los entramados de madera, que vimos emplea-

dos en las construcciones del período egeo, se pre-

ceptúan también en el libro de Philon, en forma de

emparrillados que prestaban gran solidez al muro,

haciéndole indestructible por el ariete.

Respecto a materiales de construcción, Philon

aconseja que se aprovechen todos los que se en-

cuentren en la localidad. La abundancia de cante-

ras de excelente piedra caliza, que había en Grecia,
hizo que la piedra fuera el material más empleado.

La construcción de las torres obedecía a los

principios expuestos para los muros, en cuanto al

aparejo y enlace de las fábricas se refiere; pero su

altura debía ser mayor que la de las cortinas o mu-

ros adyecentes, y aun se aconsejaba forzar esta ele-

vación, cuando fueran de temer los ataques con

torres móviles de madera.

La planta de las torres podía ser redonda o po-

ligonal, pues las cuadradas eran menos resistentes

a la acción del ariete, cuando se las atacaba por los

ángulos. En cambio, las torres redondas hacían el

efecto de una bóveda de eje vertical; el ariete, al

(1) Conferencias del general Marvá en el Ateneo de Madrid.
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golpear sobre el paramento convexo, acuñaba más

y más las piedras, que adoptaban la forma de do-

vela, y no se producía el desquiciamento de las
fábricas tan fácilmente como en las torres de plan-
ta cuadrada. Esta superficie convexa del paramento
exterior, era además favorable para el resbalamien-
to de los proyectiles que chocaban contra las torres.

Una de las misiones principales que llenaban
las torres, hemos dicho que era el fian-

-queo de las cortinas. En el libro de

Philon, se tenía en cuenta esta misión y

daba reglas para abrir las saeteras o

aberturas, que debían ser «abiertas en

el paramento exterior y en el interior, y
estrechas en el medio del espesor del

muro, para poder adelantar a cubierto la canal de

las máquinas». Según el general Marvá, Philon se

refería, en este punto, «a las balistas o máquinas de

tiro directo que arrojaban dardos».
Las saeteras tenían derrame de

fuera a dentro, con el fin de cubrir
o proteger mejor, y se hacían
en todos los pisos de cada torre.

También se empleaban saeteras

oblicuas y, para proteger las rectas,

destinadas según lo dicho para má-

quinas de tiro directo, se tapaban
con escudos de madera forra-

•dos con planchas de hierro.
La altura de las torres era variable; pero, desde el

siglo 11 antes de J. C., son siempre más altas que
el adarve (1), construyéndose varias plantas o pisos
acasamatados, y terminando el
último en una plataforma o

azotea, desde la que se tiraba

también, para lo cual estaba

dotada de almenas, que en oca-

siones tenían la forma escalo-
nada que aparece en la figu-
ra 66.^, con objeto de que los

arqueros no se estorbaran

mutuamente, al disparar.
La situación de las torres en

las cortinas, hemos dicho que

dependía del alcance de los

proyectiles. En Mesenia, las torres distaban entre

sí de 80 a 100 metros y en Mantinea unos 30 m. so-

lamente. Era norma corriente reforzar con una

torre los ángulos salientes de los recintos.

Las puertas siguen siendo puntos débiles que

requieren atención. Ya dijimos que los griegos des-

Fig. 66." Almenas de

una torre de Mesenia

Fig. 67." Puerta de Megalópolis
en Mesenia

~lD> 1

^" If

T~T
^ L

~5-
o>

Fig. 68." Plantas de las puertas de Mantinea

según el coronel de Rochas

(1) La dominación de las torres sobre el adarve no fué nunca

exagerada y el mismo Philon de Bizancio lo aconsejaba asi en su

libro. No es extraña esta precaución, porque cuanto más altas
eran las torres mayor es el ángulo muerto que dejaban y, por lo tanto,
el flanqueo de las cortinas menos eficaz; además, una torre excesiva-
mente alta era más fácilmente destruida por el ariete, que si conse-

guía su demolición no era sin arrastrar parte de la cortina, por lo que
también se seguía como norma, la de hacer independientes las fábri-
cas de la torre y del muro.

En todo esto, se ven las vacilaciones y ensayos que lleva consigo
todo invento o innovación, y ha de recorrer aún largo camino la for-
tificación de muros y torres, para que alcance su máxima perfección.

conocían la bóveda y que los vanos se cubrían con

falsa bóveda de sillares que avanzaban hasta ganar el

espacio, pero de ordinario se empleó el clásico din-
tel. Los batientes de la puerta se reforzaban con

planchas metálicas de hierro o bronce, aveces muy
ornamentadas.

Desde el hueco exterior abierto en la muralla, se

pasaba a Un corredor o túnel, que se podía cerrar

a voluntad con una pesada reja de ma-

dera, llamada más tarde rastrillo, accio-
nada desde la parte superior, dónde se

apostaban algunos guerreros, que tira-

ban sobre el enemigo que hubiera podi-
do franquear la primera puerta, que con

este sistema quedaba cogido como en

una ratonera, a merced de los defensores. La parte
exterior de la puerta estaba, además, defendida por
dos torres entre las que se abría, siendo muy raro

que careciera de esta defensa, a ex-

cepción de las llamadas poternas,
que se cerraban con fuertes batien-
tes provistos de algún sistema de

cierre, que pusiera la fortificación ai

abrigo de un golpe de mano. Estas

poternas se abrían al pie de una de

las torres del recinto, en el ángulo
que formaba una cara con la corti-

na, enmascarándolas con un muro

bajo, y su objeto era permitir la sa-

lida secreta de los defensores. A veces, estas poter-
nas desembocaban en corredores subterráneos que

conducían al interior de la plaza.
Como ejemplo de puertas,

se representa en la figura 67.®

la de Megalópolis en Mesenia.

cuya fortificación llevó al cabo

Epaminondas, en el siglo' IV
a. de J. C. Esta puerta se abría,

conforme a lo que hemos di-

cho, entre dos torres. Pasada

la puerta exterior, se entraba en

un espacio circular, incomuni-

cado con la plaza mediante

otra puerta, y desde la parte
superior, los defensores hos-

tilizaban a los asaltantes, que quedaban encerra-

dos en el espacio circular sin salida.

Las disposiciones de las puertas fueron variadí-

simas, como puede verse en la figura 68.® que repre-

senta diversos ejemplos de las puertas de Mantinea,
en las que, mediante un sistema de muros que for-

maban callejones y encrucijadas, o cerramientos su-

cesivos en los que se acumulaba todo género de

defensas, se obligaba al asaltante a recorrer espa-

cios largos, batidos siempre por el defensor, de

modo que aquél presentara a los tiros de ballesta

el flanco derecho, que no estaba protegido por el

escudo. Las disposiciones no pueden ser más inge-
niosas y mejor concebidas: el muro del lado de la

-i IT
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plaza se prolongaba, formando con el exterior un

callejón, y ambos se ocupaban por los defensores,
tirando los del primero sobre los asaltantes que

hubieran conseguido forzar la primera puerta, y los
del segundo, sobre los refuerzos que pudieran lie-

gar en su apoyo.
El libro de Philon de Bizancio contiene también

reglas para trazar los fosos de las fortificaciones y

prescribe nada menos que tres fosos: el primero a

unos 40 m. del muro exterior o del primer recinto:
el segundo a 20 m. próximamente del anterior, y a

la misma distancia de este último el tercero.

Los espacios entre los fosos se debían cubrir de

piquetes clavados en el suelo, y abrojos o plantas
espinosas, o sea verdaderas defensas accesorias,

para estorbar el paso al enemigo e impedirle la co-

locación de las máquinas demoledoras. La profun-
didad de cada foso era bastante grande, así como

su anchura, que Philon fija en unos 30 m., por lo

menos.

Las tierras procedentes de los fosos debían em-

plearse en levantar parapetos que desenfilaran y

protegieran las mamposterías de los muros, y las

empalizadas o piquetes.
Aconseja también Philon los embalses con em-

palizadas, dejando entre éstas caminos en zig-zag,
para deshacer las formaciones de los asaltantes,

exponiéndolos largo rato al tiro de la defensa; y

también que, delante del foso más exterior, se prac-

tiquen trampas disimuladas que imposibiliten el

asentamiento de torres y máquinas neurobalísticas.

Finalmente, recomienda la apertura de galerías de

mina, que, desembocando en los fosos, servirían

para retirar de noche las tierras y materiales, acu-

mulados por el enemigo, para cegarlos, en una par-
te suficiente para el paso.

Entre los autores que citan todas estas- reglas
dadas por el ingeniero Philon, existe la duda de si

se trata de reglas preceptivas que se exponían en su

obra, considerada como un tratado didáctico, o si

realmente se llegaron a poner en práctica. Es cier-

to que no se ha encontrado vestigio de foso en nin-

guno de los restos de fortificaciones antiguas des-

cubiertos en Grecia; pero esto no autoriza a negar
su existencia en tiempos remotos, pues muy bien

ha podido borrarse toda huella de foso y defensas

accesorias en el trascurso del tiempo. En definiti-

va, es éste uno de tantos puntos oscuros que no ha

sido posible aclarar hasta ahora.
Lo que no se puede negar es, que Philon de Bi-

zancio fué un hábil e inteligente ingeniero de sus

tiempos, y que sus preceptos revelaban un conoci-

miento grande del Arte militar, siendo muy explica-
ble la sorpresa que causaron sus manuscritos, tra-

ducidos en la época moderna, que, como puede
apreciarse por la transcripción que hacemos de al-

gunas de sus reglas, contenían multitud de ideas

modernas, que fueron, mucho tiempo después, y si-

guen siendo en la actualidad, en gran parte, la nor-

m'a de las organizaciones defensivas, o de muchos

de sus detalles prácticos.
Respecto a la cuestión ya apuntada, de si las

fortificaciones antiguas tuvieron o no foso, excep-
ción hecha de los casos en que su existencia no

admite dudas, como se ha visto en las fortificació-

nes de las ciudades de Oriente, ha sido objeto de

discusiones por parte de los escritores. Los térmi-

nos de esta discusión son los siguientes:
Según hemos repetido muchas veces, una de las

normas que rigieron en la organización de los sis-

temas defensivos de la antigüedad, con más persis-
tencia y continuidad, fué la de dominación; domi-

nando, se tenía una gran ventaja sobre el contrario,
sea en la ofensiva, sea en la defensiva; pero la exis-

tencia de un foso delante de los muros, hacía per-

der a las escarpas, toda la altura correspondiente
a la profundidad del foso-, pues el terreno de los

aproches, donde se levantaba el áger y las torres

de madera, se hallaba al nivel natural del suelo

por encima del fondo del foso, y las máquinas del

asaltante alcanzaban con sus proyectiles más fá-

cilmente el adarve y sus defensores. Por otro lado,
las torres móviles se acercaban más, y con menos

dificultades, a los muros, no existiendo el foso, y el

ariete ejercía su acción demoledora con mayor fa-

cilidad también, si se suprimía este obstáculo; por

lo tanto, como dice Cosseron de Villenois, la incei-
tidumbre y vacilación eran bien naturales, porque

las ventajas e inconvenientes estaban en cierta

modo compensados, y de aquí que este elemento

importante dé la fortificación, que después fué de

rigor e indispensable, no se empleara siempre en

los tiempos antiguos; y, por lo tanto, no es extraño

que muchas obras defensivas no lo tuvieran, a pe-

sar de las doctrinas del ingeniero Philon de Bizan-

cío , cuya competencia en estas cuestiones está fuera

de duda, por otra parte.
Rocchi manifiesta, a propósito del foso, que no

era órgano esencial de la fortificación en la antigüe-
dad; pues, siendo las máquinas de sitio de poca efi-

cacia, por el corto alcance de los proyectiles que

arrojaban, casi siempre se resolvía el ataque en un

cuerpo a cuerpo, y lo interesante era dificultar, en

todo lo posible, al asaltante, el contacto con las

fuerzas sitiadas; y, en su consecuencia, importaba
oponer un obstáculo serio para conseguirlo. Este

obstáculo, en las condiciones de la época, eran los

altos muros de los recintos, que se oponían a la es-

calada, presentaban resistencia muy suficiente, en
la mayor parte de los casos, al ariete, y permitían
ofender al agresor, desde lo alto de los adarves, con

proyectiles que obraban principalmente por la ac-

ción de la gravedad. Es decir, que las obras defen-

sivas, así concebidas, cumplían con las condiciones

que con arreglo a los medios de ofensa debían cum-

plir, y respondían a lo que siempre deben respon-

der, ponderando el obstáculo y la acción ofensiva

de manera que aquél no quite eficacia a la última.
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En cambio, no admite duda la correspondencia
que siempre ha existido entre los muros terraplena'
dos y el foso, puesto que éste proporcionaba siem-

pre las tierras necesarias para los terraplenes con

que se reforzaban las murallas. Ya hemos visto, al
tratar de las ciudades de Oriente, que las tierras del
foso, además de servir para construir aquellos te-

rraplenes e inmensas plataformas, eran el elemento

En estas condiciones, la defensa activa no podía
ser muy enérgica ni vigilante (ya dijimos que éste
era uno de los defectos que se atribuían a los gran-
des recintos), las ciudades se hallaban muy expues-
tas a las sorpresas y ataques a viva fuerza, y esto

se compensaba, en parte, aumentando las propor-
clones del obstáculo. En Grecia, por el contrario, las
ciudades no tienen tan gran extensión, según he-

Fig. 6*.'' La ciudadela de Micenas, vista desde el noroeste

Puerta de
¡os ¡eones.

indispensable para la fabricación de ladrillos, ma-

ferial casi exclusivo en Mesopotamia. Aquí el foso
era indispensable, aunque por otro orden de ideas.

Las ciudades griegas estaban fortificadas en la

época de la independencia de Grecia, cuya historia

pone de manifiesto las lu-

chas interiores que, des-
de los tiempos más re-

motos, sostuvieron entre

sí los pueblos que habían
tomado posesión del te-
rritorio griego, península
e islas que lo integraban:
dorios, aqueos o, mejor,
aqueolios y jonios, lo

que explica el uso que se

hizo de la fortificación,
que entonces era de re-

soltados tan decisivos en las luchas. Pero es-

tos recintos estaban lejos de tener las propor-
clones y el desarrollo que hemos visto en las
ciudades más antiguas de Oriente. La muralla de-

crece, en efecto, en altura y extensión, desde Nínive

y Babilonia hasta el momento que nos ocupa, y
mejor hasta el período romano; y la razón es, que
los recintos de aquellas ciudades tenían, según he-
mos expuesto en su lugar correspondiente, un des-
arrollo extraordinario, porque en tiempo de guerra
estaban destinados a contener, no solamente la po-
blación que comprendían, sino la de todos los aire-

dedores, que se acogía al refugio de los muros de

la capital, con todas sus propiedades y ganados,
no dejando nada que pudiera ser útil al enemigo.

mos hecho notar en el párrafo anterior, y, por con-
siguiente, los recintos y obras defensivas no alean-
zaron las dimensiones que en Oriente (fig. 69.®).

Entre los recintos de ciudades antiguas de Gre-
cia, hemos citado ya los de Tirinto, Troya y Mice-

nas correspondientes a

una época anterior a la

invasión doria, caracte-

rizados por la ausencia
de torres. Mesenia, edi-
ficada por Epaminondas
en el siglo IV (año 370
antes de J. C.), era una

ciudad rodeada de mu-

rallas bajas, para poder
emplear lanzas largas, y
torres macizas hasta la
altura del adarve, pro-

vistas de plataformas almenadas. Los muros es-

taban fabricados por el sistema de dos para-
mentos aparejados y un relleno de tierra y pie-
dras, que se llamó emplecton. Las puertas de Me-
senia hemos visto ya como estaban organizadas.

En Nicea, aunque de la misma época aproxima-
damente que Mesenia, las torres sobrepujan ya la
altura de los muros del recinto, y tanto éstos como

las torres tienen locales acasamatados y platafor-
mas con almenas (fig. 70.®).

Posteriormente a esta época, es difícil separar
la Arquitectura militar griega y la romana; la im-

portancia y extensión que alcanzó esta última nos

releva de entrar aquí en detalles, que habremos de

repetir más adelante, cuando estudiemos con

Fig. 70.® Murallas de Nícea. siglo IV antes de J. C.
(general Marvá. Conferencias en el Ateneo de Madrid)
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cierto detenimiento la fortificación de los romanos.

Los griegos construyeron también torres o for-

tines aislados, que fueron verdaderos fuertes desta-

cados, en puntos estratégicos, para ejercer la vigi-
lancia, o como torres de señales.

Tal fué la torre de Andros, por ejemplo, que se

representa en la figura 71.®, de planta circular, de

unos 10 m. de diámetro y 20 de elevación. La plan-
ta baja, la constituye un local, cubierto con bóveda

esférica por el procedimiento griego, especie de

almacén que comunica con el del piso superior
mediante una abertura única sin escalera fija. Para
entrar en este almacén de la planta baja, existía una

puerta o túnel abierto en el espe-

sor del muro, al cual daba una

chimenea que desembocaba en el

piso superior, que cumplía el papel
de matacán, permitiendo arrojar
proyectiles pesados sobre el asal-

tante, que marchaba difícilmente

por este túnel cuya altura no pasa-

ba de 1'30 m. Desde el piso bajo
se ascendía al primero, mediante

escalas de madera, el resto de los

pisos estaban dotados de escale-

ras de fábrica, y en los muros, se

abrían vanos o saeteras. Uno de

estos vanos tiene una losa, a mo-

do de escudo, que protege el lado

derecho del arquero, cuando se

asoma para disparar la ñecha.

También se construyeron, en

Grecia, recintos amurallados que

no encerraban ciudades, sino que

se hallaban fuera: tal era el de

Atenas que aseguraba la salida al mar, lo que era

imprescindible para Atenas que poseía una ñota

importante, con la que dominaba en las costas de

Asia Menor y del Peloponeso. En tiempos de Peri-

des (445 a. deJ.C.), la invasión espartana dió lugar
a un acuerdo, por el cual Esparta dominaba en el

continente y Atenas en el mar, hasta que la guerra

por la hegemonía de Grecia, en 431, dió principio a

la decadencia de Atenas, agravada con la muerte

de Pericles, terminando con el triunfo de Esparta
y la pérdida para Atenas del poder marítimo.

Con-la invasión macedónica cambia por com-

pleto el aspecto de Grecia. Aun impera, aunque

sólo espiritualmente, la civilización helena, en to-

das las ciudades del Imperio de Alejandro; pero,
muerto Demetrio Poliorcetes, los griegos todos uní-

dos a Egipto emprenden una campaña contra Siria

yMacedonia, que tuvo un fin desgracido para Grecia.
Nueva coalición de elementos griegos dió a és-

tos el litoral del Asia Menor, y la victoria sobre la

escuadra macedónica en Andros, apoderándose de

Corinto, Megara y otras ciudades, y pareciendo
como si la Grecia antigua volviera a resurgir; mas

había sonado ya la hora final para este pueblo, ya

gastado en luchas intestinas y corrompido por una

civilización espléndida, en verdad, y sin preceden-
tes en la historia, pero sobrada de refinamientos y

falta del equilibrio entre la prosperidad material y
la moral, tan necesarias para la vida de los pueblos.
La causa inmediata de su ruina fué el dualismo de

la población griega, encarnado en Esparta y Atenas,
que tantas veces la puso en vías de perecer; el ins-

trumento que la consumó fué Roma, que aparece

ya como nuevo astro que~ brillará por cerca de seis

siglos en el horizonte de la Historia.

Llegamos al siglo 11 a. de J. C. (años 157 a 146)
en que Metelo sometió a Macedonia y Munio a la

riquísima Corinto, quedando toda

la Grecia reducida a provincia ro-

mana. En este momento, la his-

toria de la fortificación adquiere
ya tal importancia, que damos

por terminada la historia que lia-

mamos de los pueblos de Orien-

te, de la que Grecia es la transí-

ción a la nueva etapa, para co-

menzar la de los pueblos de Occi-

dente que, después de la prepon-
derancia de Roma, han de dar

ya al Mundo todo las normas y

procedimientos. Por esta razón, al
emprender la nueva Era histórica,
hemos de retroceder unos siglos,
para comenzar a estudiar las pri-
meras fortificaciones de Europa
en el ópido de los galos, y enla-

zar estas obras de defensa con

las de los romanos, después de la

conquista de aquel pueblo por

las legiones de Julio César.
Resumen.—Los primeros pobladores de Carta-

go debieron ser colonizadores fenicios, pero sobre

su fundación nada se sabe de cierto, comenzando su

historia conocida, en el siglo VI a. de J. C. La for-

tificación de Cartago es un ejemplo de los emporios
cartagineses de triple recinto. De los tres recintos

que, por la parte de tierra, tenía Cartago, el prime-
ro estaba constituido por un áger de tierra con em-

palizada, precedido de un foso triangular; el según-
do, formado de un hormigón de gruesas piedras,
estaba también dotado de foso y tenía dominación

sobre el primero, y el tercero, con dominación sobre

los anteriores, se construyó también con hormigón,
como el anterior. Las superextructuras de estos

muros se organizaban con dos muros paramenta-
dos y un relleno que formaba anchas plataformas
que permitían el manejo de las máquinas de guerra.
En el interior de los muros, se construían cisternas

y galerías, así como locales y alojamientos diversos

en la gola del tercer recinto que estaba dotado de

torres. Se citan, como muy notables, las obras hi-

dráulicas llevadas al cabo en Cartago para dotar de

agua a la población. Grecia tuvo, en la antigüedad.

Fig. 71." Torre de Andros (Cicladas)
aislada, según el coronel de Rochas
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relaciones con el Oriente que influyó en su civiliza-
ción. El descubrimiento de Thera, el de Troya y
los de Micenas y Tirinto dieron a conocer la Grecia
antigua, de la que nada se sabía a principios del si-
glo XIX. Los primeros aparejos de las murallas de
Troya, Micenas y Tirinto pertenecen al llamado ci-

clópeo que muestra, al compararlo con ciertos res-

tos habidos en España, las relaciones que nuestra
nación tuvo con los griegos del período Miceniano.
Caracteriza a esta época de la fortificación la gran
resistencia del obstáculo: muros muy altos y muy
gruesos. La coronación de los muros era de fábrica
de ladrillo y entramados de madera que enlazaban
el conjunto. La organización de las puertas se hizo
siempre con disposiciones apropiadas para la de-
fensa y para evitar las sorpresas. Los recintos que
rodean las ciudades de esta época carecen de to-
rres. La invasión doria separa el período egeo del
helénico ymarca un cambio del modo de ser del pue-
blo griego, después de un interregno de tres siglos
del que apenas se sabe nada. Los aparejos de los
muros, si bien son continuación de los anteriores,
se perfeccionan y permiten la disminución de los

espesores. Las alturas de los muros siguen siendo

grandes y rematan con fábrica de ladrillo y un ca-

mino de ronda almenado. La protección de los gue-
rreros se llevó al límite en los muros de Atenas,
construyendo sobre los adarves una especie de

D II

LA FÍSICA EN LA

El Dr. O. S. Simpson, director del «Meteorolo-

gical Office» de Inglaterra, dió una de las conferen-
cias organizadas por el «Phisical Institute» y la
intituló «La Física en la Meteorología».

Dijo que laMeteorología es principalmente Físi-
ca aplicada; cada rama de la Física halla en ella

aplicación y mencionó, como ejemplos, recientes
investigaciones meteorológicas que se han basado

,en aplicaciones acústicas, ópticas, térmicas, mag-
néticas y eléctricas.

Cuando tienen lugar grandes y violentas expío-
siones, se ha observado que el sonido es más fuerte
cerca del origen y va decreciendo, como es natural,
con la distancia: a unos 100 km. ya no se oye. Pero
lo notable de la observación es que, a distancias

mayores (a 200 km., por ejemplo), el sonido vuelve
a ser audible. Después de la guerra, se trabajó mu-

cho en este problema, con el fin de hallar la expli-
cación de tan curioso fenómeno. En la Gran Bre-
taña, el doctor F. J. W. Whipple, del Obsérvalo-
rio de Kew, organizó una investigación y se obtu-
vieron datos de observación en Sheffield, Birming-
ham, Bristol, Nottingham y Cardiff. El ruido se

producía disparando grandes cañones en Shoebu-
ryness, cerca de la desembocadura del Támesis.
Estas observaciones demuestran que ya no puede

casamatas corridas. Son notables los trazados en

planta de Philon de Bizancio, que tienden a des-
truir los sectores privados de proyectiles, a seme-

janza de los que se usaron en las ciudades de Asia.
La torre comienza a ser elemento principal, como

centro de resistencia y como órgano de flanqueo.
Se preferían las torres de planta redonda o poligo-
nal a las de planta cuadrada, por ser éstas más fá-
Gilmente destruidas por el ariete. La organización
de las puertas, en este período, está, como siempre,
muy bien estudiada y sus formas son variadas, siem-
pre con miras a una defensa enérgica y a evitar

sorpresas. La fortificación escrita de Philon de

Bizancio, que contiene toda la preceptiva de la for-
tificación en su tiempo, es un tratado completo con

principios que nunca perdieron su importancia. El
foso no fué elemento principal de la fortificación
antigua. El foso y la dominación son dos obstácu-
los antagónicos que hacen difícil la discusión de la
conveniencia del primero o de sus inconvenientes.
Los recintos griegos son de menor extensión y sus

muros de menor altura que los de las ciudades del
Oriente antiguo. Los griegos construyeron también
torres aisladas, como la de Andros, que senúrían
como torres de señales o como torres de vigilancia.

(Continuará)
Manuel de las Rivas,

San Sebastián. Ingeniero militar.

B

METEOROLOGÍA
defenderse la antigua idea de que la alta atmósfera
(la estratosfera) se halla fría en toda su extensión.
La estratosfera está fría hasta una altura de unos

40 km.; a mayor altura, vuelve a calentarse y, a

grandes alturas, llega a ser incluso más caliente
que junto a la superficie de la tierra.

Las teorías de la Óptica han sido muy emplea-
das en Meteorología, sobre todo, para determinar
sí las nubes se encuentran formadas por partículas
de agua o de hielo; recientemente se ha usado la

Espectroscopia, por el doctor G. M. B. Dobson, de
Oxford, para investigar la cantidad de ozono exis-
tente en la alta atmósfera. Ha comprobado que, si
bien no existen cantidades apreciables de ozono en

los 48 km. inferiores de la atmósfera, en cambio, a

alturas mayores, su dosificación es relativamente

grande, siendo precisamente la presencia de este

ozono la que hace que las capas superiores de la
atmósfera estén calientes. De estos trabajos ha
resultado un sorprendente descubrimiento, al com-
probar el doctor Dobson, que el ozono no se halla
distribuido con uniformidad, sino que se halla con-

centrado en las proximidades de las depresiones
ciclónicas, siendo relativamente escaso alrededor
de los anticiclones. No es posible, por ahora, pen-
sar en resolver los problemas que plantea esta reía-
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ción entre los ciclones, que son fenómenos localiza-

dos en las capas inferiores de la atmósfera, y la

presencia del ozono en las superiores, ignorándose
si aquéllos pueden influir, en éste, o bien éste pue-

de originar aquéllos.
Para mencionar ejemplos de la aplicación de la

Física del calor a la Meteorologia, el doctor Simp-
son citó algunos de sus trabajos acerca del equili-
brio entre la radiación recibida y la emitida.

El calor llega a la Tierra en forma de radiación

de onda corta procedente del Sol, y abandona la

alta atmósfera en forma de radiación de onda larga.
La radiación recibida es mucho más abundante en

la región ecuatorial que en las regiones polares, cosa
que explica la diferencia de temperatura entre el

ecuador y los polos. Los cálculos indican, en cam-

bio, que la radiación emitida es casi igual en todos

los puntos de la Tierra; las regiones polares envían

al espacio exterior tanta radiación como las zonas

ecuatoriales. Como los casquetes polares irradian

mucho más calor del que reciben del Sol, la com-

pensación tiene que restablecerse, trasportándose
calor desde las bajas latitudes a las más altas. Este

trasporte de calor es precisamente la causa de los

vientos.

El magnetismo no tiene gran influencia directa

sobre la atmósfera y, por consiguiente, interviene

poco en la Meteorología; sin embargo, son muchos

los países en los cuales el estudio del magnetismo
natural de la Tierra (o sea, el magnetismo terrestre)
forma parte de las tareas de los meteorólogos. Se

sabe que el magnetismo terrestre se halla muy

influenciado por la actividad solar, como,también
lo es la atmósfera; no obstante, siempre ha sido

sumamente difícil hallar ninguna relación entre el

magnetismo terrestre y la atmósfera. Recientemen-

te, sin embargo, Mr. J. M. Stagg, encargado de la

última expedición inglesa a Fort Rae (Canadá) con
motivo del Año Polar, ha logrado hallar una inte-

resante relación entre la actividad magnética y la

presión barométrica. Esta relación, no obstante,

tiene que ser sometida a nuevas comprobaciones,
antes de poderse afirmar su realidad.

A diferencia del magnetismo, la electricidad

desempeña en Meteorología un importante papel,
especialmente en lo que atañe a las tormentas.

El doctor Simpson cpmentó, además, otro aspecto
de la electricidad atmosférica y mencionó el cam-

po eléctrico que existe junto al suelo, aun cuando

haga un tiempo perfectamente bueno. Dijo que este

campo se debe probablemente al hecho de que las

capas conductoras de la alta atmósfera, denomina-
das de Kennelly-Heaviside y de Appleton, se hallan
mantenidas a un potencial de varios millones de

volts, por encima del potencial del suelo. El modo

cómo se mantiene esta diferencia de potencial, es

actualmente uno de los principales problemas de

la electricidad atmosférica. El profesorWilson cree

que son las tempestades la causa del fenómeno,

mientras que otros imaginan que debe existir algún
efecto solar que lo origine, dado que tal potencial
es máximo cuando el polo magnético norte de la

Tierra apunta más directamente hacia el Sol.

Como conclusión, el doctor Simpson describió

algunos experimentos recientes, efectuados en el

Observatorio de Kew, que indican que la ionización

de las capas inferiores de la atmósfera no es uni-

forme.
Esta observación es probable tenga gran impor-

tancia en la teoría de la ionización de la atmósfera.
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Boutahic, a. La production et Ies applications du froid. 120 pag,,

27 fig. J.-B. Ballière et fils. 19, rue Hautefeuille. Paris. 1932. 15 fr.

En este libro, el autor se ha propuesto estudiar sucintamente los

métodos generales que permiten enfriar los cuerpos, las propiedades

que presenta la materia a bajas temperaturas y, finalmente, las apli-
caciones del frío. En estas últimas, ha reservado un lugar especial,
por una parte, a la licuefacción de los gases, que tanto ha pro-

gresado, gracias, sobre todo, a las investigaciones de Jorge Claude

y Luis Cailletet, y, por otra parte, a la conservación de artículos fácil-

mente alterables, que es el punto de partida de una industria suma-

mente floreciente hoy día, creada, puede decirse, por Carlos Tellier,
a quien con justicia se ha dado el sobrenombre de «padre del frío».

Las materias tratadas son las siguientes:
Introducción. —La. noción de frío y el cero absoluto. La medición

de las temperaturas muy bajas. La caloria y la frigoría. Principio de

los métodos utilizados para la producción del frío. El frío natural.

Propiedades de la materia a bajas temperaturas. — ]. Resis-

tencia de los metales a bajas temperaturas e hiperconductividad.

II, Propiedades magnéticas a bajas temperaturas. 111. Propiedades
termodinámicas de la materia a bajas temperaturas. IV. La fotolumi-

niscencia a bajas temperaturas. V. Acción del frío sobre los organis-
mos vivos.

La licuefacción de los gases y la producción industrial del

aire liquido.
Las propiedades y aplicaciones del aire liquido. —l. Propieda-

des del aire líquido. 11. Aplicaciones del aire líquido.
Producción industrial del frío. — l. Máquinas basadas en la eva-

poración y licuefacción de un fluido volátil. II. Máquinas de absor-

ción. 111. Máquinas de evaporación de agua por el vacío.

Aplicación del frío a la conservación de artículos alimenticios.

Condiciones necesarias para una buena conservación de los artículos

alimenticios por el frío. Trasportes frigoríficos. Empleo del frío artifi-

cial en la industria de las conservas alimenticias y salazones.

Algunas otras aplicaciones del /ir/o.—Fabricación del hielo.

El frío en la Medicina. Aplicaciones industriales del frío. El frío de

los océanos. Trabajo por medio del frío en las reglones polares.

SUMARIO. La labor del Instituto Geográfico y Estadístico [3 La explosión de Neunkirchen.—Automotor rápido de los ferrocarriles

alemanes.-El abate Verschafel.—XIV Congreso Internacional de Hidrología, Climatologia, y Geología médicas.—La dilatación del

Universo. —La crisis de la industria de locomotoras en Alemania [S] SobreArquitectura Histórica Militar. Cartago y Grecia (Continua-

ciòa), M. de las Rivas.—La Física en la Meteorología [■] Bibliografía @ Suplemento. El vidrio «Securit». El sistema «Zeta» de

construcción. Nueva emulsión fotográfica sensible a las radiaciones infrarrojas. El café como combustible. La naranja sustituto del

jabón. Consultas. Libros recibidos

Imprenta de «Ibérica», Templarios, 12.— Barcelona
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Capacidad garantizada

El tomo XLIV del Boletín del Instituto Geológico trata con

alguna amplitud de la cuenca potásica de Cataluña; pero don-
de se estudia con más extensión es en el tomo XLVIII (dos par-
tes), intitulado «La Potasa> y escrito por el ingeniero señor
Marín. (En Ibérica , vol. XXVII, n.° 669, pág. 175, se bibiiogra-
fió la I parte de esta obra, y en el vol. XXIX, n.° 710, pág. 31,
se bibliografió la II parte).

16. 1.^ En una casa de campo tengo instalado un grupo
generador de corriente, consistente en un motor de benci-
na y una dínamo de 10 amp. y 32 volts, que a su vez ali-
menta una batería compuesta de 16 elementos Tudor,
tipo B. V. 3, cuyas características son:

i 39 a.-h. descargando a 3'9 a.

( 30 a.-h. descargando a 6 a.

Esta batería alimenta las lámparas que son en total 8,
estando encendidas como máximo 3 de 15 bujías por es-

pació de 2 horas diarias. Como las baterías requieren
cuidados especiales y personas con experiencia, no

duran más que un año. Desearía saber, sí e.xisten ele-
mentas de otra clase que no necesitasen tantos cuida-
dos y especialmente construidos para esta clase de tra-

bajos; y qué casa los suministra.
2." éSeria posible poder tener un aparato de Radio

con esta corriente de la batería citada?
1." Los elementos Tudor tipo B. V. 3 que tiene Ud. insta-

lados en su finca, no son los adecuados para esta clase de ins-

lalaciones, por tener las placas positivas empastadas. Debe Ud.
instalar elementos con placas positivas de gran superficie, cuya
duración media es de 8 años en instalaciones de este tipo. Pue-
de Ud. dirigirse a la «Sociedad Española del Acumulador
Tudor». Rosellón, 198. Barcelona

2." Desde luego se podría tener aparato de Radio con la
corriente de la batería, con adición de una pila para la placa.
La Casa «Delco», que monta centrales generadoras de luz y fuer-
za. tiene como filial la «Delco Radio» que fabrica aparatos de

Radio provistos de los últimos adelantos y que funcionan a

32 volts. La representante de la «Delco-Radio», en Barcelona,
es la «Radio-Lot». Paseo de Sanjuan, 17.

17. Necesito levantar un peso de 15 a 20 kg. a una al-
tura de 18 cni. y me es necesario hacerlo por medio de un
electroimán. Para ello había pensado en construir un elec-
tro recto de núcleo móvil de 20 cm. de largo a fin de que
cuando el electro esté en reposo aun queden dentro de la
bobina 2 cm. de núcleo para así asegurar mejor su buen

funcionamiento. ¿Es buena solución?
Necesito otro electroimán de herradura que a 0'5 cm.

de distancia tenga una fuerza de atracción de 16'50 kg.
¿Tendrían la bondad de indicarme para uno y otro

caso la sección del núcleo, el número de espiras y sección
de hilo para una intensidad O'5 amp. y una tensión de 6
volts? (si no es suficiente indiquen la tensión necesaria).
Deben funcionar con corriente continua y con corriente
alterna a 120 volts durante 3 ó 5 segundos a intervalos.

Ño podemos aconsejarle la construcción propia de los elec-
troimanes a que alude y sólo a título de información le señala-
mos los siguientes datos:

En el primer caso desea un imán para 20 kg. X 18 cm. =

3'6 kgm. y para conexión cada 3 segundos = 1200 conexiones
por hora. Con corriente alterna debe tenerse en cuenta que al
actuar el núcleo se halla fuera del imán por lo que consumirá
en el instante de conectar una potencia aparente de unos

50kv.-a. y, una vez atraído el núcleo, tendrá un consumo cons-

trifásica a 220 volts corresponde a unos =130 amp.

tante de aproximadamente unos 200 watts. Deseando una cone-

xión cada 3 segundos el imán estará constantemente conectanda
y desconectando por lo que las dimensiones del devanado deben
ser para la potencia aparente de 50kv.-a.,lo que con corriente

50000
_

220 X 175
Para el imán pequeño de 16'5 X 0005 = 0 0825 kgm., será ne-

cesarlo precisar la calidad del material que desea emplear, para
poder calcular el devanado y decidirse por corriente continua
o alterna, pues la construcción para ambos casos es muy dife-
rente. Con corriente trifásica, el consumo aparente será de-
unos 2'5 kv.-a. y el consumo constante con núcleo atraído de
unos 50 watts.

Por fin debe tenerse en cuenta que es indispensable para el
buen funcionamiento que los imanes tengan cámara de aire re-

gulable para el frenado, con objeto de evitar golpes bruscos al
funcionar.

^
Acuda Ud. a la casa «Siemens», VíaLayetana, 47, Barcelona.

18. Leo en el niimero 957 de la Revista Ibérica, un ar-

tículo del P. Enrique de Rafael sobre «Los números satu-
rados*; en él se cita una obra sobre «Análisis numérico
y Teoría de los números*, por el P. Eduardo Arechavale-
ta, publicada en 1921. Me interesa conocer la casa edito-
rial y precio de la mencionada obra.

Eduardo Arechavaleta, S. J. «Elementos de Análisis numé-
rico y de la teoría de los números». Tomo 1. Análisis númerico.
VIII-566 páginas y 7 tablas. Tomo 11. Teoría de los números.
VIII-440 pág. Librería Victoriano Suárez. Preciados, 48. Ma-
drid. Precio 30 ptas.

Ibérica publicó todos estos datos y una nota bibliográfica
de esta obra, el año 1921, en el volumen XVI, n.° 384, pág. 16.

19. Poseo una máquina de escribir de la marca «Blic-

kensderfer» en la que se usan tamponcitos cilindricos
entintados. Estos tampones se secan muy pronto y hoy
no se venden en España. ¿Qué procedimiento hay para
volver a entintar los tampones usados y qué clase de-
tinta se empleará para ello?

Pruebe Ud. la tinta que venden para las máquinas «Yost».
F. Montané, Aviñó, 37. Barcelona. 7 ptas. el frasco.

20. Les estimaría me indicaran si los motores de
aceites pesados son los productores más baratos de fuerza
motriz y, en caso afirmativo si tendrían la amabilidad de

darme los nombres de casas vendedoras de los mismos,
para dirigirme a ellas preguntándoles precios, etc.

Efectivamente suelen ser esos motores los que producen en-

igualdad de circunstancias fuerza motriz más económica.
Le recomendamos a Ud. los motores Diesel-Sulzer de la

casa Bastos y Cía., S. en C., calle Claris, n.° 19. Barcelona.
También puede dirigirse a Hans T. Moller, Cortes, 435, o a

R. Marqués, Rosellón, 192. Barcelona.

21. ¿Qué preparado servirá para pegar pequeñas
piezas de nácar encima de metal,

4 partes de resina, 1 parte de cera, 1 parte de colcótar (pe-
róxido de hierro pulverizado, empleado en pintura). Se funde
todo junto, a baño maría. La pasta resultante pega bien el vidrio
con el metal y pegará mejor el nácar con el metal.

22. ¿Cuáles son las coordenadas geográf. de Moguer?

Long.Madrid 12"'33^W. Long.Oreen, 27'"18®W. Lat.37°16'.
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Baltá Elías. J . Les radiopertorbacions naturals (atmosfé-
rics) en Meteorologia. 79 pàg., 19 fig. Institut d'Estudis Cata-

lans. Barcelona. 1933.

Batault, E . Le mystère et le paradoxe du vol animal.

VI-236 pag., 19 fig.. 1 lam. Gauthier-Villars. 55. quai des

Grands Augustins. Paris. 1933. 50 fr.

Vitoria, E . Manual de Química moderna. Undécima edi-

ción. 492 pág., 252 fig. Casals. Caspe, 108. Barcelona. 1932.

Casanovas . I. La cultura catalana del segle XVIII. Discurs

llegit en la segona festa d'unió interacadémica, haguda el dia 20

de desembre de 1932 en la Universitat de Barcelona. 40 pàg.
Biblioteca Balmes. Duràn i Bas, 11. Barcelona. 1932.

WüLF, S. T. Tratado de Física. Traducido de la 2." edi-

ción alemana por el Dr. D. Eduardo Alcobé. 550 pág., 201 fig.
Casals. Caspe, 108. Barcelona. 25 ptas.

ScHLAG. A. L'écoulement en conduites des liquides, gaz et

vapeurs. Les lois de l'écoulement. La mesure des dèbits. 180 p.,

51 fig. Dunod. 92. rue Bonaparte. Paris. 1933. 18 fr.

Marcotte. E . Beton armé. Bois, pintures et vemis. Routes

en beton. 483 pag.. 251 fig. Gauthier-Villars. 55, quai des

Grands-Augustins. Paris. 1933, 100 fr.

Clausetti, E . Navi e simboli marittimi sulle monete dell'an-

tica Roma. 45 p.. 43 fig. Ministero delia Marina. Roma. 1932.

Memorias de la Academia de Ciencias de Barcelona.

Vol. XXIII. N.° 1. «Notas sobre la tectónica de Cataluña

y sus relaciones con probables yacimientos petrolíferos», por
don Alfonso de Sierra Yoldi. 40 pág.. 11 lám.

N." 2. «Tulipero de Virginia». Estudio botánico, selvícola

e industrial, por don Jaime Barrachina y Almeda. 30 pág.,
8 lám. Barcelona. 1932.

Carta fotográfica del cielo. Zona 55. N.° 22 bis. 62 y 100

bis. Zona 56. N.° 209. 214, 223, 226, 227 y 229, Osservatorio

Vaticano. Roma.

Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe. Apéndi-
ce. Tomo VI. Hol-March. 1452 pág. Espasa-Calpe, S. A.

Barcelona-Madrid. 1932,

Reparación de automóviles. Manual práctico para aficio-

nados y principiantes. Por los redactores de la revista «The

Motor». 174 pág., 99 fig. Luis Gili. editor. Córcega. 415. Bar-

celona. 1933. 6 ptas.
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.

Memoria del Consejo de Administración. Resoluciones de la

Junta. Ejercicio de 1931. 104 pág. Madrid. 1932.

L'abastiment d'aigües. Estudi documental editat perl'Ajun-
tament de Vich. 68 pàg. Vich. 1932.

Mapa Geológico de España. Hoja n.° 232. Villamañán. Es-

cala 1:50000. Memoria explicativa de la hoja. 23 pág.. 6 lám.

Hoja n.° 448. Gavá. Escala 1:50000. Memoria explicativa de

la hoja. 44 pag., 13 lám. Instituto Geológico y Minero de Es-

paña. Madrid. 1932. Hoja y Memoria 6 ptas.



Enriquezca su Biblioteca
con la

GRAN ENCICLOPEDIA
DE QUÍMICA INDUSTRIAL
(QUIMICA DE MUSPRATT) TEÓRICA, PRACTICA Y ANALÍTICA

y sus

Suplementos 1/ y 2/
&

Egtos SUPLEMENTOS contienen los siguientes artículos:

Suplemento 2.®

Oxígeno, por los Dres. Rudolf Mewes y Paul Heylandt.

Suplemento 2.^

Ácido carbónico, por el Dr. Paul Siedler,
Ácido clorhídrico y sulfato, por el Dr. Ing. Bruno Waeser,
Brea de lignito y su industria, por el Dr. Th. Rosenthal.
Carbonato de sosa, por el Dr. Ing Bruno Waeser.
Cristal de roca y cuarzo, por von W. Schuen.
Cristal soluble, por el Dr. Ing. Hermann Mayer.
Derivados del nitrógeno y del amoníaco, por el Dr, Lothar Wohler.
Fósforo, por el Dr. A. Kolliker.
Nitrógeno, por von Rudolf Mewes, jun.
Alfarería y Cerámica, por D. José M.® Delorme.

La GRAN ENCICLOPEDIA DE QUÍMICA INDUSTRIAL es actual-
mente la obra más extensa y completa de cuantas existen en el mundo
entero en esta especialidad, constituyendo un tesoro científico y un

consejero práctico que no debe faltar en ninguna fábrica, laboratorio
o estudio de hombre de ciencia.

Forman un grueso volumen en cuarto mayor de 384 pág., con 127 grabados.Pueden adquirirse al precio de 25'75 pesetas en rtística y de 34'75 pesetasencuadernado, en las principales librerías o centros de suscripción y en
la misma casa editorial

FRANCISCO SEll / San Aánslín, l a 7 - Telélono 74015 - BARCELONA (Gracia)



CERRAJERÍA
ARTÍSTICA

DE

ANGEL RDLL

ESPECIALIDAD
eo

PROTECCIONES PARA

ASCENSORES

PERSIANAS OE HIERRO
PARA DEFENSA OE

HALCONES Y VENTA-
NALES

PÜERTAS. BALLESTAS.
¥ EN TODA CLASE OE

TRABAJOS BEL RAMO

OE CONSTRDCCIÓN

Despacho y Taller •

Córcega, 258
(ent Balmes y E Granados)

Tel. 72012

Talleres en Las Corts

Calle Aviación
(esquina Travesera, frente

al F C Barcelona)

Tel. 33329

BARCELONA

Máquina Sumadora
DIEZ TECLAS

AGENTE EXCLUSIVO

F. MONTANÉ
AVIÑÓ, 37 / Teléfono 14319 / BARCELONA

Tejidos metálicos y artículos de alambre
A. VILA, Sucesor de JUAN BTA. SOLÉ ét Cíá.

Duque de la Victoria. 8 / BARCELONA / Teléfono número 17805
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10

O

O >>
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PAÑOS
ESTAMEÑAS
MERINOS
CASIMIRES
SARGAS

ANASCOTES
SAYALES
TAMIS

en todos snchos

.y colores

GOLXWES SÓLIDOS
Y PERMANENTES Se suplica a los Sres. Religiosos y Religiosas que al hacer un encargo procuren enviar muestras, si es posible, de la ropa que desean,detallando colores, anchos y precios, a fin de servirles bien y con toda la propiedad que requiere su orden. Ai escribirnos, cítese IBERICA

FÁBRICA Carretera Simpática ALMACÉH: Teodoro González, 38

CALLE YLLA, 6 SABADELL (BARCELONA)
Dirección telegráfica: «ROLANA> - ESPAÑA / Teléfono 3486

FlIilICISCO CDIITII GAS
!= TORTOSA

FÁBRICA DE TEJIDOS DE LANA
PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS

Compañía Anónima «BASCOÜIIA"
Domicilio social: B i L B A O Ipirtiii31

j Capital: 9SCO000 de pesetas
Fabricación de aceró Siemens-Martin • Tochos. Pa-

I ianquilla, Ilantón, Hierros Comerciales y Fermachme
Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y

I extra dulce • Chapa Comercia! dulce en tr<maños

f^corrientes y especiales • Especialidad en chapa grue-^ sa para construcciones navales, bajo la inspección del
. Lloyd's Register y Bureau-Veritas • Chapa aplomada
i y galvanizada ■ Fabricación de Hoja de lata • Cubos
y baños galvanizados. Palas de acero. Remaches.

) Sulfato de Hierro • Grandes talleres de Construcció-
« nes metálicas • Montaje de puentes, armaduras,
í postes y toda clase de construcciones en cualquiera
dimensión y peso • Tubería-* de chapa forzadas
Hangares completos para aeroplanos • Vagonetas

en serie para vías Decauville
Tetoeramas y T^efoeemas: «BASCONíA»

Fábrica de Mosaicos
Almacén de Azulejos, Cemento. Yeso

y toda ciase de
Materiales de Construcción

HIlO DE lUAN ROMEE VOLTÍ



La Revista Quincenal Ilustrada

«ESPAÑA AVÍCOLA»
ublicará en el presente año su tomo XVI.
e ocupa del GalUnero y de sus Pobla-

dores como Deporte y como Industria.
En ninguna revista de su clase se concede
mayor importancia què en ésta alos

CONEJOS y a las PALOMAS

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España, Portugal y América ... pi^setas
Los demás pafses 20'—pesetas

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Salvador Giner, 9 / VALENCIA / Apartado Correos 155

Pídase número de muestra

EL ARTE CRISTIANO

Se remiten gratis, catálogos ilustrados, citan-
do este anuncio de IBÉRICA ■

MÁS DE 8600 PÁGINAS
MÁS DE 3000000 DE DATOS

54 mapas en colores de todas las. Provincias
y Posesiones de España / Indices geográfico, de

profesiones y de anunciantes

Detalle inmejorable del Comercio, Industria,
Profesiones, Agricultura. Ganadería, Minería,
Elemento oficial. Vías de comunicación. Esta-
dísticas. Reseñas geográficas de España y Pose-
siones / Sección EXTRANJERA, con señas de
casas de todos los países del Globo que por la

índole de sus negocios pueden interesar
a España

EL ANUNCIO EN ESTE ANUARIO LE COSTARÁ POCO
Y LE PRODUCIRÁ MUCHO

Precio de un ejemplar completo: Gen pesetas (franco de
portes en España)

ANMRIOS BAIllV-BAULIÈRE Y iUEBA REIMOOS, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 / BARCELONA

FUNDADO EN 1880

Estatuaria religiosa en CARTÓN MADERA,
con privilegio exclusivo y favorecido por
decreto de la S. Congregación de Ritos e

indulgencias de I.** de abril de 1887

Medallas de oro y diplomas de mérito extra-
ordinario en las Exposiciones universales y
nacionales de Barcelona, Chicago, Londres, etc.
Oran premio de honor en la Exposición
Universal de Buenos Aires, único conce-

dido en su clase

«illllO IHBIIL
DE ESPAÑA "S"

Datos oficiales del Gobierno Provisional, de la
República, en Madrid y capitales principales

TELÉroNo e-i- - H

giiiiiiiiiu»iiimiiiiii¡iiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

mmiiBii, missois,
CBSnBlI y CDMPIIIIlR
OLOT (Gerona)

Edición

1932



Granos-Erupciones en la piel
BACTILOSE QUv-er Rfldés

SE VENCEN MEDIANTE LA Principales Farmacia* y
Centros Esoecíflcos=

Oepáaito: CONS6JO DE CIENTO, 30S, BARCELONA

inóDin Barcelonesa le Colas y ilionos
FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

ALIMENTOS PARA AVES Y CERDOS
Harina de sangre «Hércules». 76 °lo proteínas / Harina de pescado fresco «Hér-
cules». Proteinas, 60 °/o; fosfato de cal, 19 °/o / Harina de carne «Hércules».
Proteínas. 60 "/o;, fosfato de cal. 12 °lo / Conchilla de ostras en granito y en polvo
«Hércules», para las aves / Fosfarina o harina fosfatada «Hércules». Fosfato
de cal (de huesos), 70 a 72 "lo / Harina de huesos esterilizados «Hércules»
Harina de alfalfa.

AVENIDA MISTRAL,
Teléfono 3 5 9 2 6

65

BARCELONA

Banco Urquijo Catalán
Capital: 25000000 de pesetas / Domicilio social: Pelayo, 42 - BARCELONA / Apartado de Correos 845
Teléfono automático 16460 - Dirección telegráfica y telefónica; CATURQUIJO

ALMACENES EN LA BARCELONETA (BARCELONA)

OPERACIONES BANCARIAS DE TODAS CLASES

AGENCIAS Y DELEGACIONES: Bañólas. La Bisbal, Calella. Gerona, Manresa. Mataró, Palamós.
Reus, Sao Feliu de Guíxols. Sitges, Torelló. Vich y Villanueva y Geltrú

====: Corresponsal del Banco de España en Mataró y Villanueva y Geltrú =====

ABELLÓ, OXÍGENO-LINDE, S. A.
Aire liquido / OXÍGENO / Nitrógeno

Fábricas en Barcelona y Valencia

Acetileno disuelto. Carburo de calcio, Sopletes, Mano-detentores Metales de aportación Polvos
des-oxidantes y todo lo concerniente a la soldadura autógena y corte oxi-acetilénic<o

Depósitos en.

Sabadell, Tarrasa, Tàrrega. Lérida, Reus, Manlleu, Gerona. Palma de Mallorca y Alcoy

BARCELONA Calle de Alí-Bey, 1 Calle de Colón, 13. VALENCIA

TOS FERINA-JARABE BEB

I Las especialidades íarHiacéuticas Dacionaies soo acreedoras de la GooslderaclóD que tnereceo aigucas de ias eilranleras



COMPAÑIA EUSKALDUNA
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES
———— — BILBAO

Grandes talleres de 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 aní-

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 de tornillos

[H tuercas y remaches

Especialidad en toda

clase de construcciones

navales Grandes di-

ques secos para toda

4 clase de reparaciones
5 reconocimientos lim-

pieza y pintura de C
fondos w

Se hacen proyectos, estu V
dios y presupuestos g

Dirección postal;

Apàrtadol3 - BILBAO



£1 progreso de las ciencias
y de sus aplicaciones
REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL

HISPANOAMERICANA

PBDACCIÓN V MMINISTIMCION:
Palau» 3 - Apartado Correos 143

BARCELONA
f

Obras que facilita esta admimistraciún
Sinopsis de los Paraneurópteros (Odonatos) de
la península ibérica» por el P. Longinos Navás.
Precio, 3 ptas. (Libre de gastos de envío).

Terremotos, sismógrafos y edificios. Interesante
libro de 250 págs. dividido en tres partes. 21 ca*

pítalos y 21 láminas y figuras intercaladas, por
el P. Manuel M.® S. - Navarro Neumann. Precio,
6 ptas. (Libre de gastos de envío).

Óptica aplicada para aficionados, por Pedro
Carpí, ingeniero. Lentes. Aparatos ópticos usua-
les. Objetivos. Aparatos fotográficos. Libro de
unas 290 págs. con numerosos grabados. Precio,
3'50 ptas. (Libre de gastos de envío).

La teoría de la relatividad en la Física moderna.
Lorentz, Minkowski. Einstein. Conferencias àar
das en el salón de actos del Colegio del Salvador
(Buenos Aires), por el P. José Ubach. Precio.
3 ptas. (Libre de gastos de envío).

Geología moderna, por el P. Miguel Gutiérrez.
Es un libro-resumen de toda la Geología, que
han de tener entre manos los que la estudian, en
el que se ha procurado eliminar los errores filo-
sóficos de los naturalistas, muy comunes en esta
clase de libros. Comprende: Fisiografía. GeO'
dinámica, Geognosia, Geología histórica y Cues-
tiones complementarias. Precio, 12 ptas. Añádase
O'SO ptas. para gastos de envío.

La previsión del tiempo; lo que es, lo que será.
Dos interesantes conferencias pronunciadas por
el P. Ricardo Cirera, fundador y primer director
del Observatorio del Ebro. Precio, 1 pta. (Libre
de gastos de envío).

Costumbres de insectos, observadas en plena
naturaleza. Obra muy a propósito para jóvenes
estudiantes. Tomo I: 104 págs. Tomo II: 96 pá-
ginas. Ambos ilustrados con varias figuras. Por
el P. Eugenio Saz. Precio de cada tomo. 2 pese-
tas. (Libre de gastos de envío).

Los coeficientes de las reacciones químicas.
Método para su determinación por valencias
positivas y negativas. Por el P. Eugenio Saz.
Obra muy útil para los jóvenes estudiantes de
Química. Un tomo de 130 págs. con varias figu-
ras. Precio. 4 ptas. en rústica y 6 ptas. en tela.
(Libre de gastos de envío).

El Observatorio del Ebro. Idea general sobre el
mismo. Libro ameno, atractivo y profusamente
ilustrado, que relata con minuciosidad de deta-
lies la fundación y notable desarrollo de este
centro científico de lama mundial. Escrito por el
subdirector del mismo. P. Ignacio Puig. Precio,
5 ptas. Gastos de envío. 0'30 ptas.

Viajes científicos, por el P. Ricardo Cirera. Utili-
dad de los viajes. Observatorios principales.
Instituciones científicas. El progreso de las na-

clones. Sus causas. Esperanzas. (Con numerosas
ilustraciones). Precio. 2 ptas. (Libre de gastos
de envío).

La santa perseverancia. Devocionario doctrinal
y práctico de 750 págs., tamaño 9 X 15 cm., en
el que su autor, el P. Ginés M.® Muñoz, ha con-

seguido plasmar la vida sólidamente cristiana.
Precio, en tela y cortes rojos, 5 ptas. Encuader-
nado en piel y cortes dorados. 10 ptas. Añádase,
para gastos de envío, 0*50 ptas.

DIRIGIR LOS PEDIDOS, ACOMPAÑADOS DE SU IMPORTE, AL
SR. ADMINISTRADOR DE "IBÉRICA" - PALAU, 3 - APARTADO 143 - BARCELONA



SOCIEDAD ESPADOLA DE ELECTRICIDAD

BROWN
BOVERI

DIRE

MADRID
RAL
21 23

C I Ó N GENE
Av Conde Peñalver,
Apartado 695

OFICINAS TÉCNICAS
BARCELONA Cortesi 647 / BILBAO: Luchana, 8
GIJÓN Joveilanos. 22 ' SEVILLA; Albareda. 33

DELEGACIONES EN
Valencia. Zaragoza. La Coniña, Sao Sebastián.
Salamanca. AJicaote. Granada. Tetuán (Marr.cos)

FUERZAS MOTRICES DEL OBERHASLI (Suiza). - Subestación de
transformación de Innertkirchen. Transidmadores de 26000 KVA.,

48000/160000 voltios. SO per. / segundo

MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Centrales hidroeléctricas y térmicas

Turbinas de vapor / Instalaciones
de distribución de energía / Maqui-
nana para minas / Electrificación

de trenes de laminación

Compensadores de fase / Tranvías

y ferrocarriles eléctricos / Acciona-
mientos especiales para mstaJacio-
nes industriales / Equipos eléctricos

para grúas y montacargas

MOTORES ELÉCTRICOS
Grandes existencias para entrega inmediata


