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URODONAL
cura el reuma

eviia la arterioesclerosis

porque disuelve el ácido úrico
Venimos utilizando en mi clínica el compuesto URODONAL, con

resultados muy satisfactorios.
DR. A. FERRER CACICAL

Catedrático y Decano de la Facultad
de Medicina (Barcelona)

MOTORES "REX"
a g aso i¡ n a

ALTA CALIDAD Y POCO CONSUMO
POR CONSIGUIENTE LOS MAS BARATOS
INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO

MAS DE 7000 REFERENCIAS

Grupos electrógenos "REX" para alumbrado eléctrico
de casas de campo, balnearios, hoteles, etc.

CONSTRUCCIONES MECANICAS REX, S. A. - BARCELONA
Borrell, 236 al 244 - Teléfono 31 424 - Direc. Telegr. REXMOTOR



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD=====—
TTk. T dirección general

KK11W N "

Mm^ JL^ ▼▼ oficinas técnicas
I ^ BARCELONA Cortes. 647 / BILBAO. Luchana. 8

I ^ ^ g ^ I I GIJÓN Joveilaoos, 22 ' SEVILLA; Albareda. 33

w"^ ■ ■ %/ h ■ ^ m delegaciones en
■ M I ^ ■ Valencia. Zaragoza. La Corufia. San Sebastián.

w Jmrn^àm JL Salamanca. Alicante. Granada. Tetuán (Marr.co»)

AZUCARERA DE KOSCIAN (Polonia). — Dos turbo-grupos de contra-

presión a 1100 kw. cada uno. 7500/1500 rev./minuto, con engranaje
intermedio, corriente trifásica 525 v. 50 per./segundo

MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Centrales hidroeléctricas y térmicas Compensadores de fase / Tranvías
Turbinas de vapor / Instalaciones y ferrocarriles eléctricos / Acciona-
de distribución de energía / Maqui- mientos especiales para instajacio-
nana para minas / Electrificación nes industriales / Equipos eléctricos

de trenes de laminación para grúas y montacargas

MOTORES ELÉCTRICOS
Grandes existencias para entrega inmediata



De venta en "todas las buenas t^i^Tmacias
CHEMIR.O/A IBERICA A.
Bucnavista 3u5. ~BARCELON"A
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SociEDJU) Anónima GIRBAIl Fábrica de Artículos de Ferre-
teria / Fundición de Hierro
Maleable y Colado
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CADENAS «EWART'S»
de hierro maleable
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CABLES DE ACERO

SOCIEDAD ANÓNIMA

JOSÉ MARÍA QUIJANO
FORJAS DE BUELNA

SANTANDER

Teléfono 15562 Teléfono 74472

Plaza de Calajaña 9 • BARCELONA • Menéndez Pelaje 220

REPRESENTANTE DE «LA ELECTRICIDAD»
DE SABADELL

Aparatos industriales de gran precisión
para mediciones eléctricas * Redes de

distribución / Cuadros de maniobra

Protecciones para altas tensiones / Mo-
tores y trasformadores LA ELECTRICI*
DAD / Iluminación científica y racional
HOLOPHANE / Instalaciones eléctri

cas de luz y fuerza

VECE-
TALES salud porLAS 20 CURAS

1 ABATE HAMON
son la medicación natural, sana e inofensiva que viene demostrando, desde hace 25 años que se

crearon, su extraordinario poder curativo. Ejercen una poderosa depuración y renovación orgá-
nica restableciendo el equilibrio de la salud. No exigen un régimen especial de alimentación.

Aunque haya Vd. ensayado todos los medios existentes
para tratar de recuperar la salud sin conseguirlo, no desespe-
re Vd. de verse libre de su dolencia. Pida Vd. hoy el libro "La
Medicina Vegetal" y el

BOLETIN MENSUAL «Lo que dioen los curados»

INDICACIONES
■í.» 1 Diabetes.
" 2 Albuminuria.

3 Reuma, Artrltismo.
4 Anemia.
5 Solitaria.

' 6 Nervios: Epilepsia.
" 7 Tos ferina.
" 8 Reglas dolorosas.
' 9 Lombrices.
' 10 Diarrea y enteritis.
' 11 Obesidad, Parálisis.
' 12 Depurativa sangre.

'

13 Enferm. del estómago.
' 14 Mala circulación de

la sangre, Varices,
Hemorroides,

' 15 Tos, Gripe, Bronqui-
tis. Asma, Tub.

' 16 Corazón, Ríñones, Hí-
gado, Vejiga.

'

17 Estreñimiento.
' 18 Ulceras estómago.
'

19 Ulceras Varicosas.
'

20 Preventiva enferm.

en el cual se reproducen las cartas que recibimos cada mes
demostrando la eficacia de este maravilloso método de cu-

ración POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate
Hamon.

Comprobará Vd. que todavía hay un método sencillo y na-
tural, pero seguro, que puede devolverle la salud y la íntima
satisfacción de la vida.

GRATIS
se manda. Pídalo
Vd. personalmen-
te o mandando
este anuncio en

sobre abierto con

sello de 2 cts.

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y
Marinos, Ronda de la Universidad, nú-
mero 6, Barcelona.
Sírvase mandarse GRATIS Y SIN COM-

PROM ISO el Boletín Mensual "Lo que di-
cen los Curados" y el Libro "La Medicina
Vegetal".

Nombre

Calle

Ciudad

Provincia



BANCO URQUIJO CATALÁN PELAYO, 42 - BARCELONA
Apartado Correos 845 Teléfono 16460
Dirección telegràfica y telefónica

CATURQUIJO
Almacenes: Barceloneta (Barcelona)

OPERACIONES BANCARIAS DE TODAS CLASES
AGENCIAS Y DELEGACIONES: Bafiólas, La Bisbal, Calella, Gerona,
Manresa, Mataró, Palamós, Reus, San Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló,
Vich y Villanueva y Geltrú .

Corresponsal del Banco de España en: Arenys de Mar,
Bañólas, Mataró y Villanueva y Geltrú .
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EPICERIE
FRANCAISE
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Hospital] 32 y Morera, í

Salmerón, Rambla Prat, 1

SUCURSALES
Monterols, 17 - REUS

Quesos. Mantecas. Conservas
Vinos y productos de alimen-

tación general / Licores del

país y extranjeros / Cavas

propias «MONT-FERRANT»
en Blanes / Fábrica de Salchi-

chón en Vich

CONISIONES / REPRESENTACIONES EATRANIERAS
Agencia en MADRID: Av Pi y Margall. 9

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

Provisión de Buques

Fortuny, S. A.

NiaUilHA Y METAiniGlA ARAGONESA
ZARAGOZA / UTEBO

Domletllo oirelat: Coso, 70, prol. • Teléf. 1341

ToUeres on Cfelio: TeléícBo 9 ie Casetu

Dlrecciéo telograflca: METAUIfili UiSOnU • lan(oa

llliBOU

Turbinas hidráulicas de gran
rendimiento, con sus régulado-
res. tuberías, transmisiones y

aparatos accesorios

Compuertas, válvulas y tuberías
para pantanos, instalaciones
hidroeléctricas y demás obras

hidráulicas

Alzas automáticas

Maquinaria para azucareras

EspeA^Udad en d estudio de proyectos y presu-

puestos para centrales hidroeléctricas completas
^

Hno DEmm pliol balsis
tJFABRICA E9PLUOAS,DESPAGHO:«JTALLERS 9 BARCELONA

PRODUCTOS CERÁMICOS - ALFARERÍA - MOSAICOS CERÁMICOS DE GRES - AZULEJOS CORRIENTES
■ ^ Y FINOS DE PORCELANA, ETC. '
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Reservado
para la

Sociedad Anónima
«Azamón»

RADIO
UNA OBRA MAESTRA
DE LA MANUFACTURA
SUECA DE PRECISIÓN

Pedid demostraciones a:

AGA-BALTIC

ACETILENO Y MATERIALES

AGA, S. A.
Oficinas: Morítalbán, 9
Apartado 857 - Tel. *25000

MADRID



NOTA ASTRONÓMICA PARA NOVIEMBRE

SoZ.—Ascensión recta a las 12^ de tiempo civil de Green-

wich (o sea, tiempo universal, no local) de los días 5, 15 y 25

(entiéndase lo mismo de los otros elementos): 14^ 41™, 15** 21™,

16''3™. Declinación: —15° 38'. —18°27', —20°43'. Paso por el

meridiano superior de Greenwich: 11** 43™ 39®, 11*" 44™ 37°,
ll*" 47™ 0°. Entrada del Sol en el signo Sagitario del zodíaco

(o sea, en los 240° de longitud geocéntrica) el día 22 a las 18*^ 7™.

Xuna.-LLl el día 2 a 7" 59™, CM el 10 a 12'' 18™, LN el

17 a 16''24™, CC el24

a 7'' 38™. Apogeo el 6

a 24''. perigeo el 19 a 1''.
Sus conjunciones con

los planetas se irán su-

cediendo por el orden

siguiente: el día 1.° con

Urano a 8'', el 12 con

Neptuno a 13'', el 15
con Júpiter a O'', el 17
con Mercurio a 23''. el
20 con Marte al'', el

21 con Venus al'', el 22
con Saturno a 20'' y

finalmente el 28 de nue- J
vo con Urano a 12''.

Mercurio.—AR (as-
censión recta a media

noche, o sea, a O'' de
tiempo civil de Green-

wich, los días 5, 15 y

25; entiéndase lo mis-

mo de los otros ele-
mentos de los plane-
tas): 16'' 6™, 15'' 56™,
15''11™. D (declina-
ción): —23°40', —21°

15', -15°37'. P(paso):
13'' 10™, 12'' 17™, 10''
55™. Prácticamente in-

visible, fuera de los úl-

timos días, como astro

matutino en la constelación de la Balanza. Estacionario el 8

a 8'' y de nuevo el 28 a 8''. En el nodo ascendente el 17 a 14''.

En el perigeo el 18 a 9''. Conjunción inferior con el Sol el 19

a O''. En el perihelio eK22 a 4''. Su diámetro aparente seguirá
al principio aumentando desde 7"1 hasta 9" 9 (varios días pró-
ximos a la época del perigeo), para disminuir luego hasta 7"6.

Venus.-AR: 17'' 52™, 18'' 40™, 19'' 26™. D: -26°26',
-26° 17', -25° 4'. P: 14'' 57™, 15" 6"', 15" 13™. Visible, unas

tres horas después de oculto el Sol, atravesando la constela-

ción del Sagitario. Máxima latitud austral heliocéntrica el 4 a 3".

En conjunción con o Sagittarii el 17 a 7" (Venus 18' hacia el

norte), con la Luna el 21 a 1" (Venus separado del centro de la

Luna 2' hacia el sur; por lo cual en algunos puntos habrá ver-

dadera ocultación) y con h Sagittarii el 26 a 11" (Venus 14'

al norte). Máxima elongación oriental (47°) el 25 a 19". Su diá

Aspecto del cielo en noviembre, a los 40° de lat. N

Día 5 a 22»' l'n (t. m. local).-Día 15 a 21h 22'''.-Día 25 a 20h 43

metro aparente crecerá rápidamente de 19" 7 a 26"8. También
la fase experimentará rápida disminución (véase el grabado que

representa a escála los diámetros aparentes y fases el día 15

de cada mes, en Ibérica , Suplemento de marzo, pág. XV); la

dicotomía, o sea la fase en que la proyección del terminador
coincide con el diámetro (y, por lo tanto, queda visible

medio disco iluminado), tendrá lugar el día 25 a 6".
Marte.-AR: 17" 13™, 17" 46™, 18" 19™. D: -24° 3',

-24° 30'. -24° 30'.
P: 14" 18™, 14" 11™,
14" 5"^. Visible, du-
rante dos horas des-

pués del ocaso solar,
marchando desde cer-

ca de 9 Ophiuchi ha-

cia X Sagittarii. Su

diámetro aparente dis-

minuirá ligeramente
de 4" 5 a 4" 3.

Júpiter.—AR: 12"
45™, 12" 53™, 13" O™.

D: -3° 39', -4° 24',
-5° 5'. P: 9" 49™,
9" 17™, 8" 44™. Visi-

ble, por la madrugada,
entre v y Ç Virginia.
Su diámetro aparente
continuará, aumentan-

do desde 29" 1 hasta

30" 6 durante el mes;

Saturno.—AR: 20"
51™, 20" 53™, 20" 55™.
D: -18°39', -18°32',
-18° 22'. P: 17" 53™,
17" 16™, 16" 39™. Vi-

sihle, el primer tercio

de la noche, cerca de

S Arietis. En cuadra-

tura con el Sol el 2

a 22". En su conj un-

ción lunar del 22 a 20", quedará distante del centro del satélite 7'

hacia el N). Su diámetro aparente disminuirá de 15"2 a 14"5.

Urano.-AR: 1" 33™, 1" 31™, 1" 30™. D: -f9°2', -h8°54',
4-8° 47'. P: 22" 34™, 21" 53™, 21" 13™. Visible, hasta la ma-

dragada, cerca de o Piscium. Su diámetro aparente, 2"6, no

experimentará variación sensible en todo el mes.

Neptuno.-AR: 10" 54™ 42°, 10" 55™ 25°, 1" 55™ 58°.

D: +7° 53', +7° 49', 4-7° 46'. P: 7" 58™, 7" 20™, 6" 41™. Visi-

ble, desde media noche, en la vecindad de p Leonis. Su diá-

metro aparente se mantendrá prácticamente constante: 2" 4

durante todo el mes.

Ocultaciones .—En el centro de la Península (según el Anua-

rio del Observatorio Astronómico de Madrid) podrán obser-

varse las siguientes ocultaciones de estrellas por la Luna: Día 3,

la de 17 Tauri (magnitud estelar 3'8), con inmersión a 19" 21™



XXX IBÉRICA Octubre 1933

(—172°) y emersión a 19'* 58" (+111°); el mismo día la de

q Tauri (4'3), de 19'" 36" ( —100°) a 20*^ 34" ( + 33°) y también
la de 20 Tauri (4'1). de 19^ 45" ( -126°) a 20'" 49" ( +60°).

Al sur (según el Almanaque Náutico del Observatorio de
Marina de San Fernando) las siguientes: Día 3, la de Í6 Tau-
vi (5'4), de 19^ 25" (-136°) a 20'» 24" (+65°); la de

17 Tauri (3*8). de 19^ 34" ( +174°) a 20'' 2" ( +115°); la

de q Tauri (4*3), de 19" 44" ( -107°) a 20" 43" ( +34°); la de

20 Tauri (4*1), de 19" 55" ( -140°) a 20" 55" ( +68°), y

la de 22 Tauri (5*8), de 20" 6" ( -103°) a 21" 6" ( +30°).
Día 7, la de A Geminorum (5*1), de 22" 55" ( —66°) a 23" O"

( — 58°). Finalmente, el día 30, será observable la ocultación de

la estrella 7 Tauri (5*9), de 23" 28" (+22°) a 23" 45" (+ 53).
E strellas fugaces.-

Paso de las Leónidas,
desde el 14 al 18, rápidas
y con estela, cuyo ra-

diante se halla en la

Ç Eeonís : AR 10",
D +23°. Desde el 17 al

23, pasarán también las
Andromédidas, lentas y

con estela, cuyo radian-
te pasa cerca de Y An-
dromedae: AR 1" 40",
D +43°. Téngase en

cuenta lo dicho ya el año

pasado ( Ibérica , Suple-
mento de octubre de

1932) acerca de la con-

veniencia de observar la

probable lluvia co-

piosa de las Leónidas,

que, aunque ya el año

pasado fué bastante den-
sa (véase Ibérica , Supl.
de abril, páginas XXIII

y XXX), este año se

se espera también con

fundamento y en mejo-
fes condiciones que el
año pasado, por coinci-

dir con la época del pie-
nilunio, como allí se dijo.

Recientes observaciones de Marte.— En el «Journal of the

British Astromical Association>, se publica información preli-
minar acerca de los trabajos de la Sección de Marte, con la fir-

ma de su director el Dr. R. J. Waterfield. El centro del verano,

para el hemisferio septentrional del planeta, tuvo lugar el 10 de
abril último; el 12 de marzo, Olimpia se separó del casquete;
el Lacus Hyperboreas apareció como una mancha oscura so-

hre la línea de nieve, el 22 de marzo. Hacia fines de marzo se

observó otra raya a través del casquete en correspondencia con

la longitud 300°. Los mares septentrionales Casius, Propontis
y Acidalium se veían muy oscuros; los meridionales más páli-
dos, probablemente, a causa de estar cubiertos de nieblas. Los

dos puentes brillantes a través del Acidalium (conocidos con

los nombres de Baltia y Achillis Pons) eran muy brillantes,
como también el Herculis Pons. El Margaritifer Sinus era

más corto que de costumbre y por el norte terminaba en for-

ma roma, en lugar de la punta de costumbre El Solis Lacus,
que varía mucho de aspecto a cada oposición, era pequeño,
pálido y difícil de ver. Los canales Ganges, Euphrates,
Hiddekel y Gehon al principio no se veían, pero a fines de

marzo reaparecieron. En un croquis hecho por Mr. Hargreaves

Aspecto del cielo en diciembre, a los 30° de lat. S

Día 5 a 22h 3" (t. m. local).-Día 15 a 21h 24m .-Día 25 a 20'' 44'"

aparece el Nilokeras doblado (véase Ibérica , volumen XXVI,
n.° 657, pág. 373: Supl. de sept. de 1932, pág. X y lug. citados).

Es interesante a este propósito una reciente nota de E.M. An-
toniadi sobre los detalles observados en Marte, en la cual el

autorizado investigador de este planeta trae argumentos que

obligan a desechar por completo la idea de los famosos canales.
En Flagstaff, los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Satur-

no, así como los satélites de Júpiter, fueron observados llenos
de rayas que posteriormente se declararon inexistentes e iluso-

rias por sus mismos descubridores. El mismo prof. G. W. Rit-

chey, cuyo nombre ha sido poco acertadamente alegado en

defensa de los «canales», ha asegurado reiteradamente al autor

que, habiendo escrutado detenidamente el disco de Marte con

el excelente reñector de

1*5 m. de Mount Wilson,
construido por él, nunca

pudo observar una sola

raya recta o «canal» en el

planeta, aun cuando tuvo
ocasión de observar de-

talles que suelen caer fue-

ra del alcance de los más

potentes refractores que
existen en la actualidad.

E. W. Maunder, en

1894, observó ya que los

llamados «canales» no

se sometían a las leyes
de 1« perspectiva, y así

lo ha confirmado Anto-

niadi, demostrando que

los canales que se consi-

deraban trazados sobre

arcos de círculo máximo,
no sólo aparecen rectos

al hallarse hacia el cen-

tro del disco, sino tam-

bién a 30° y aun más de

dicho centro, circunstan-

cia que desde luego con-

firma su carácter ilusorio.

Antoniadi, después
de demostrar que tales

canales están en pugna
con la perspectiva, demuestra que lo están también con la di-

fracción, ya que desaparecen en los grandes telescopios, mien-

tras que una línea planetaria real oscura (tal como la división

de Cassini del anillo saturniano) se va viendo naturalmente
cada vez más ancha y más oscura, al aumentar progresiva-
mente la abertura del instrumento.

Finalmente, en 1909, Antoniadi indicó ya que, con el refrac-
tor de 830 mm. que empleaba, no se observaban en Marte

líneas rectas de ninguna clase y, en cambio, se habían déscubier-
to finísimos detalles muy por fuera del alcance de los pequeños
telescopios con que se habían creído descubrir los pretendidos
canales. Tales objeciones pesan suficientemente, según su autor,
para eliminar toda clase de dudas. El planeta se encuentra

demasiado lejos de nosotros (de 56 a 400 millones de kiló-

metros) para que podamos ver canales en su superficie.
Lo probable es que todas esas ilusorias observaciones sean

debidas al cansancio de la vista, después de una sesión dema-
siado prolongada de telescopio; pero tales ilusiones ópticas se

desvanecen, en cuanto se emplea un instrumento más potente
que pone de manifiesto la existencia de amplias y complejas
franjas oscuras que no forman red alguna sobre la superficie del
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ROSSI Y CODOS OBTIENEN EL «RECORD» MUNDIAL AÉREO EN LINEA RECTA

1. Entusiasmo con que fueron recibidos Rossi y Codos en Marignane, cerca de Marsella, después de batido el record. II. Rossi

y Codos (en traje de vuelo) al aterrizar en Le Bourget después del record Nueva York-Rayak. III. El Bleriot-110 con Hispano
Suiza de 500 CV., con el que Rossi y Codos obtuvieron el record. IV. El «Joseph Le Brix» en el momento de tomar tierra en Le

(Fots. «Aeronáutica» y «L'Aéronautique*) Bourget. a su vuelta de Rayak (Véas-e la nota de la página 229)
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Crónica hispanoamericana ,

España

La lluvia de estrellas del 9 de octubre.— La noche

del 9 al 10 del corriente tuvo lugar una extraordina-
ria lluvia de estrellas (véase Ibérica , Supl. de sept. de
1933, pág. XXII, Cometas), que pudo ser observada

desde todos aquellos puntos de la Tierra en donde,
con cielo despejado, fuera visible la región próxima
a la parte austral de la constelación del Dragón.

El señor J. Comas Solá, director de la Sección

Astronómica del Observatorio Fabra (Barcelona),
y el P. Luis Rodés, S. J., director del Observatorio
del Ebro (Tortosa), remitieron, sobre dicho fenó-

meno, a la prensa diaria, las notas siguientes;
Dice así el señor Comas Solá:

«El lunes pasado, 9 del corriente, a partir del
anochecer y hasta las veintidós horas, aproximada-
mente, se observó una lluvia de estrellas que en

determinados momentos fué muy copiosa. Las es-

trellas volantes fueron, en general, pequeñas y de

marcha lenta comparadas con las de la gran lluvia
del 27 de noviembre de 1885. El punto radiante se

halló entre la cabeza del Dragón y la estrella Vega,
hacia las dieciocho horas de ascensión recta y 49® de

declinación boreal. Según cálculos de primera apro-
ximación y supuesta una velocidad parabólica con

relación al Sol, la inclinación del plano de la órbita

del enjambre meteórico respecto a la eclíptica fué

de 30® 40', con una distancia perihelia de 0'990, es

decir, casi igual a la distancia que separa la Tierra

del Sol. La velocidad relativa con que penetraron
esos corpúsculos en la atmósfera terrestre fué de

19 kilómetros por segundo.
Es del mayor interés científico hacer constar

que el enjambre productor de dicha lluvia sigue la

misma órbita del cometa periódico Giacobini-

Zinner, descubierto en 1900 (1). Los elementos que
calculé a base de la posición del punto radiante de

la lluvia, coinciden de manera sorprendente con

los elementos del mencionado cometa Giacobini-

Zinner. Es éste uno de los casos más interesantes

registrados por la Astronomía moderna.»
He aquí la descripción del P. Rodés:

«En las primeras horas de la noche del lunes

9 de octubre, el cielo de Tortosa y su comarca, del

todo despejado y trasparente después de los re-

cientes temporales, permitió contemplar una de las

más vistosas lluvias de estrellas o astrolitos que ha

tenido efecto en la presente generación.
La frecuencia de estelas luminosas, que comen-

zaron a distinguirse ya durante el crepúsculo, alean-
zó un máximo alrededor de las 20 horas, en que,

simultáneamente y durante más de una hora, po-

dían verse varias docenas atravesando el cielo y

cayendo desde las cercanías del zenit hacia todos

(!) Véase Ibérica , Supl,. sept. 1933, p. XXII, Cometas (N. delaR.)

los puntos del horizonte, cual fuegos artificiales¡
teniendo en cuenta que el fenómeno duró, por lo

menos, más de dos horas, y que en un segundo po-
dían verse 25 ó 30 estelas, no es nada exagerado el

aserto de que pasaron de 150 mil los astrolitos que
en esa noche, de seis y media a ocho y media, pere-
cieron abrasados en la región atmosférica visible al

horizonte de Tortosa; y esa región o porción de at-

mósfera visible desde un solo punto, es nada en

comparación de la que envuelve todo el plane-
ta; en el caso de una distribución uniforme, el nú-
mero total de proyectiles debería aun multiplicarse
por diez mil, con lo que nos vamos a los 150 millo-

nes. ¡Y solamente pueden verse los que penetran en

la atmósfera, no los que siguen su órbita incólumes,
sin haber invadido los dominios de nuestro planeta!

Es muy posible que para algunas regiones de

Oriente, si han tenido cielo despejado, el fenóme-

no haya sido más conspicuo aún, ya que al poner-
se el Sol en nuestro horizonte la lluvia estaba ya
en pleno curso. A las nueve y media se observa-

ban aún algunas estelas aisladas, pero la lluvia

había perdido ya su importancia.
El brillo de las estelas fué relativamente débil,

no pasando las más de la tercera o segunda mag-
nitud; hubo varias, no obstante, que superaron en

intensidad luminosa las estrellas más brillantes

del cielo y algunas cuyo fulgor fué superior al del

planeta Venus; la estela más resplandeciente obser-

vada por el autor de estas líneas, y que iluminó

instantáneamente la comarca, cruzó Id región sud-

oeste, muy cerca del horizonte, a las 52"'.

El trazo luminoso fué, por lo general, bastante
corto, alrededor de unos 10® ó 15®, y la luz blanca

en el núcleo y amarillenta en la estela, con frecuen-
cia discontinua o granulada. La mayor parte de las

estelas se desvanecían casi instantáneamente, sien-

do muy raras las que sobrevivieron uno o dos se-

gundos; algunos astrolitos alcanzaban un brillo má-

ximo y desaparecían súbitamente; en ningún caso

pudo oirse el más mínimo ruido o explosión.
Lo que caracteriza a la que pasará a los anales

astronómicos como «lluvia de estrellas del 9 de oc-

tubre de 1933» es su «radiante» o punto de conver-

gencia que pudimos observar con toda precisión
en la constelación del Dragón, a los 55® de latitud

y 17 horas 45 minutos AR, casi en el centro del

triángulo formado por las tres estrellas de la cabe-

za del dragón Beta, Gamma y Zeta.

Los astrolitos visibles en esta región del cielo

permanecían poco menos que fijos, indicando que
se movían en la dirección del rayo visual y por lo

mismo que vuelan todos paralelamente, en banda-

das, teníamos también la dirección real del enjam-
bre; el que se extendiese por la bóveda del firma-

mento en sentido radial es simple efecto de la pers-

pectiva al proyectar las trayectorias en el fondo

del cielo.
De tener que dar nombre a esta radiante ten-
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dremos que llamarle «radiante de las dracónicas»,
hasta ahora desconocido.

La premura con que se nos piden estas líneas,
escritas la misma noche del fenómeno, no nos per-
mite decidir sobre el origen y naturaleza del enjam-
bre, pero, desde luego, aparece desligado del lia-
mado de las «Leónidas», cuyo cruce con la Tierra
el 12 de noviembre de 1833, constituye sin duda el

fenómeno celeste más espléndido que recuerdan
los faustos de la Astronomía ( Ibérica , vol. XXXIV,
n.° 850, pág. 268): su período de unos 33 años,
hacen probable su visita en noviembre de este año

o del próximo, aunque la intensidad del fenómeno

perdió mucho de su importancia en los cruces

de 1866 y 1899.

Esta vez, como cuando la Astronomía esperaba
el cometa de Halley en 1910 y se presentó antes el
cometa brillante de Joannesburg, la Naturaleza nos

ha improvisado también un espectáculo impresio-
nante que ha de formar época.»

Adquisición de nuevas locomotoras, —En la «Ga-
ceta» del 6 de septiembre, figura inserta una Orden
ministerial creando una Comisión integrada por re-

presentantes del Estado, de las Compañías ferro-
viarias y de las Casas que construyen locomotoras,
para estudiar, en plazo brevísimo «un plan metódi-

CO para sustituir las locomotoras antiguas o defi-
cientes, proponiendo las soluciones que estimen

más oportunas».
Con ello se trata, según la Orden citada, de en-

contrar la solución a la intensa crisis que padecen
las industrias metalúrgicas, motivada, en parte, por
la falta de adquisiciones de material ferroviario,
por las Compañías interesadas.

No prevé nada la disposición que comentamos,
sobre el modo de hacer efectivos los desembolsos
de estas probables compras, y como la disminución
de la demanda de material para ferrocarriles se

debe totalmente a la crítica situación económica de

las Compañías ferroviarias, ya se ve cuál será la
solución del problema, si es que en efecto se le

piensa resolver. Pero no es la parte económica,
por interesante que sea, el objeto de este breve co-

mentarlo, sino que queremos darle un alcance más

general.
En principio, no puede ser más laudable el pro-

pósito buscado por la disposición de referencia; por
una parte, remediar, por lo menos, la crisis de la
industria metalúrgica afectada; por otra, mejorar el
material deficiente y cada día más viejo, de muchas

Compañías, sustituyendo anticuadas locomotoras,
que obligan a dobles tracciones antieconómicas,
por más moderno y robusto material tractor.

Todavía más plausible es, que la iniciativa mi-

nisterial se contraiga con modestia y espere a que
los elementos interesados preparen un plan.

Pero aquí ya se nos acaba la materia de alaban-
za. Todos los propósitos indicados se esbozan.

pero por un motivo u otro puede decirse, o que se

malogran o que no están bien resueltos.
La necesidad de un plan bien meditado no

puede ser más evidente.
Con un plan, la crisis de la industria productora

de material tractor y móvil, sería mucho menor;

boy día padecemos en parte las consecuencias de

haber creado por falta de ritmo, una industria
excesiva.

Con un plan, se pueden uniformar los tipos, re-

ducir los modelos, racionalizarla construcción, dis-
minuir los stoks de repuesto, etc.

Con un plan, para cierto número de años y no

sujeto a la política, la industria podría tomar sus

medidas y hacer sus cálculos, para abaratar la pro-
ducción, al ver la posibilidad de ampliar los plazos
de amortización de talleres y máquinas-berra-
mientas.

Y no seguimos, pomo repetir razones cien veces

expuestas. Pero lo que resulta evidente es, que una

ordenación de esta naturaleza no se prepara en

quince días, ni puede tener el reducido marco y tan

simples proporciones como las trazadas por la dis-

posición ministerial.
La economía de un país es o debe ser un todo

armónico y si bien es verdad que hay que dividir

las cuestiones para romper la compleja maleza del

conjunto, cierto también, que no pueden hacerse

planes fragmentarios, so pena de encontrarse con

que no casan y que de su reunión, resulta un des-

barajuste mayor, que los inconvenientes que se

quieren remediar.
La construcción de las locomotoras de vapor

está relacionada en estas circunstancias, con mu-

chas cosas que no se tienen en cuenta. Por ejemplo,
con las electrificaciones. La electrificación de algu-
nas líneas permite dar como sobrantes, un gran nú-
mero de locomotoras de vapor, que se pueden
utilizar en lineas más abandonadas.

Esta ventaja encontrada por el Paris-Orleáns en

su electrificación más reciente, ha sido expuesta por
dicha Compañía, con frases tan interesantes que vale
la pena de reproducir: «La electrificación de la red

de Orleáns ha tenido una consecuencia indirecta y

bastante desapercibida: la de permitir un mejora-
miento en las condiciones de explotación de la

zona no electrificada de la red. De una parte, en
efecto, locomotoras de vapor relativamente moder-

nas y potentes, han sido liberadas por la electri-

ficación y han podido ser utilizadas en ciertas par-

tes de la red, reemplazando máquinas más antiguas
y de peor rendimiento; de otra parte, el deseo de

remolcar los trenes más pesados y más rápidos sin

comprar locomotoras de vapor nuevas, ha incitado

a los Servicios Técnicos de la Compañía, a llevar

sus esfuerzos a la investigación de perfecciona-
mientos en las locomotoras de vapor existentes,

con objeto de mejorar su potencia y rendimiento.»

Los resultados obtenidos recientemente en este
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terreno y que son dignos de ser citados, puesto que
hemos llegado, trasformando locomotoras de va-

por con más de 20 años de uso, a obtener unidades

que pueden con holgura sostener, tanto desde el

punto de vista de las marchas realizadas, como

desde el económico, la comparación con las unida-

des más potentes de otras redes francesas...».

Si a esto añadimos el mayor aprovechamiento
de las locomotoras eléctricas sobre las de vapor,

sobre todo en electrificaciones extensas, véase cómo

se solapan problemas que a primera vista parecían
inconexos: el de las electrificaciones y el de adqui-
sición de material tractor y móvil.

Las locomotoras de vapor del Norte, por ejem-
pío, con una red relativamente grande, recorrieron

el año pasado, cada una como término medio,
39000 km. y las eléctricas 111000. Aunque esta cifra

nos parece elevada, sin ninguna duda, en cualquier
caso, una locomotora eléctrica puede recorrer de

un 40 a un 50 °/o más kilómetros que una de vapor.

Por todas estas circunstancias, problemas de la ín-

dole del que nos ocupa, parece que deben ser estu-

diados, desde su iniciación, de un modo más gene-
ral y no dejar al excelente criterio de los señores

que forman la Comisión, abarcar, como segura-
mente lo harán, cuestiones que casi escapan a su

cometido estricto.—De «Anales del I. C. A. I.».

Crónica general =

«Positrones» o electrones positivos. — Al esta-

blecer la teoría electrónica, a principios del pre-

sente siglo, para explicar la conducción eléctrica

en los metales, se escogitaron dos clases de cor-

púsculos: unos positivos, negativos otros. Mas,
como por un lado, las inquisiciones experimenta-
les manifestaron sólo electrones negativos, y por

otro los corpúsculos positivos se presentaron siem-

pre unidos a la materia ponderable, poco a poco
se llegó a explicar los fenómenos eléctricos, en los

metales, por medio del movimiento de sólo los elec-

trones negativos.
Con todo, para dar razón de varios efectos y, es-

pecialmente, para los efectos electromagnéticos, se

imponía la teoría dualista. Mas ¿cómo se podían
traer a colación electrones positivos, cuando la

experiencia negaba su existencia?

Ha llegado el caso en que, precisamente, fundán-
donos en la experiencia, podemos afirmar la exis-

tencia de estos elementos positivos. El año pasado,
Anderson, al estudiar ciertas manifestaciones en

los rayos cósmicos, propuso la hipótesis de esta-

blecer la existencia de los corpúsculos positivos
para explicarlas y los designó con el nombre de

positrones. No faltaron quienes miraron con des-

confianza esta afirmación. A principios de este año,

Blackett y Occhialini, en Inglaterra, tomaron con

empeño y ex-profeso escudriñar este asunto (como
ya dijimos en Ibérica ,

n.° 994, pág. 195) y, al estu

diar las trayectorias de radiación en la cámara de

expansión, se encontraron con que algunas de

éstas sólo podían provenir de corpúsculos positi-
vos, cuya masa era semejante a la señalada a los

electrones.
De nuevo, en el mes de marzo, Chadwick, Blac-

kett y Occhialini examinaron con detención las

radiaciones procedentes del polonio y berilio, reci-
bidas en una lámina de cobre, y en la región anódi-

ca (esto es, junto al cobre) descubrieron trayecto-
rias positivas, que con seguridad partían del cobre.

Por fin, en París, la señora Curie y Joliot ( Ibérica,
n.° 991, pág. 148) han repetido estos experimentos
y otros análogos, que les han obligado a admitir la

misma hipótesis.
Bueno es que advirtamos que, cuando la lámina

expuesta a la radiación era de plomo, la relación

que guardaba el número de corpúsculos positivos
con respecto al número de corpúsculos negativos
era de cuatro a diez. Si en lugar de plomo se expe-

rimentaba con una lámina de aluminio, no se obte-

nía ningún corpúsculo positivo.
Parece, pues, evidente que, por lo menos, algu-

nos metales, como el cobre y el plomo, expuestos
a las radiaciones, son capaces de emitir corpúscu-
los positivos.

Por tanto, a los electrones que hasta ahora se

consideraban dotados sólo de electricidad negativa,
de aquí en adelante habrá que atribuirles las dos

clases de electricidad y tendremos electrones nega-
tivos y electrones positivos. Para distinguirlos,
como a los segundos ya se les ha llamado positro-
nes, no habrá inconveniente en llamar negatrones
a los primeros.

Y ¿qué hay que pensar de los protones? Ander-

son, en mayo, propuso la hipótesis de que se

considerase el protón como un compuesto de neu-

trones y positrones. No faltan argumentos para

sostener esta hipótesis, sobre todo, tomados del

momento magnético.
Si lo expuesto hasta aquí se admite, el elemento

llamado neutrón (compuesto, a lo que parecía, de

un protón y un electrón negativo) tendrá que con-

siderarse como corpúsculo primitivo y elemental, y
los átomos constarán de tres elementos: neutrones,

positrones y negatrones.
Los neutrones como elemento primitivo de la

materia ponderable, los positrones como elemen-

tos eléctricos positivos y los negatrones, eléctricos

negativos.
Según esto, la ecuación simbólica para repre-

sentar un átomo será:

A = + p + n

en que ¡ jl expresa el número de neutrones, p el nú-

mero de positrones y n el número de negatrones.
El peso atómico lo dará |r y el número atómico Z

lo obtendremos de la diferencia entre p y ny así:

Z = p — n

Llamaremos isótopos aquellos átomos que ten-
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El vuelo de Rossi y Codos desde Nueva York a Rayak y los records de distancia anteriores (De L'Illustration)

bierto 9104 km. (560 km. más que en el record

anterior) desde Nueva York a Rayak (Siria), por

Rodas, repatriando así el record mundial de distam

cia en línea recta sin escala, del que se hallaban en

posesión Gayford y Nicholetts, que con un avión

Fairey-Napier habían recorrido, en febrero último,
8544 km., entre Canwell y Walfish Bay.

Codos y Rossi se habían trasladado con su avión

por vía marítima a Nueva York desde principios del

verano. Allí realizaron todos los preparativos ne-

cesarios, y una vez puesto a punto el avión, aguar-
daron condiciones meteorológicas favorables para

emprender su vuelo hacia Europa.
El itinerario previsto era Nueva York-París (pa-

sando sobre Le Bourget) y, según los parteg me-

teorológicos que allí recibieran, continuarían hacia

el próximo Oriente siguiendo sensiblemente el cur-

so del Danubio medio para buscar después, según
conviniese, la ruta de la India septentrional o la de

la meridional.
No hubo lugar a llegar a la India, pues próxima

a agotarse la gasolina, decidieron los aviadores, muy
prudentemente, descender en Rayak, aeródromo de

las fuerzas aéreas francesas que operan en Siria.

piloto, y Rossi el de navegante y radiotelegrafista.
Se dirigieron desde Nueva York hacia Halifax,

en una atmósfera caliginosa y llena de remolinos.

Costeando Terranova se lanzaron sobre el Atlánti-

CO tomando rumbo a Cherburgo, y poco después se

encontraron en plena depresión, teniendo que volar

dentro de ella unas cinco horas, con pésimo tiem-

po y visibilidad nula.

La noche fué buena, aunque con brumas y nie-

bias, que impidieron al Joseph Le Brix, conservar

correctamente su rumbo y su línea de vuelo.

Amaneció el día 6 con niebla, nubes bajas y al-

gunos chubascos. En resumen, de Halifax a Cher-

burgo, Rossi y Codos vieron muy rara vez el mar.

A las veinte horas veintidós minutos, el Joseph
Le Brix atravesaba Le Bourget a 200 m. de altura.

Había empleado treinta y tres horas cuarenta y dos

minutos en cubrir los 5780 km. que separan Nueva

York de París por la ruta Terranova-Cherburgo.
A media noche del 6 al 7, pasaban sobre Mu-

nich, y lanzaron el siguiente despacho: «Estamos

desmoralizados. Acabamos descubrir fuga combus-

tibie y consumo anormal. No obstante, batiremos

record. Tenemos esencia hasta Bagdad, pero su-

El 5 de agosto, al amanecer. Codos y Rossi em-

prendieron el vuelo en el aeropuerto neoyorkino
de Floyd Bennett. Aunque no tomaron toda la car-

ga de gasolina, por calcular que para batir el record
de distancia les sobraba con 7000 litros (como así

fué), de todas suertes pesaba el Joseph Le Brix, al

despegar, muy cerca de las nueve toneladas, siendo
el mayor peso que había hasta entonces tomado la

salida en el aeropuerto citado. De la pista allí exis-
tente, que mide 1250 m., recorrió unos 1000 el Blé-

riot-110, elevándose cerca de las seis (hora local).
Ocupaba Codos, al «iniciar el vuelo» el puesto de

LemaitreetArrachart.... 3 .if /2/25 =3.16G ''3oo
Arrachart frères 26.27/6/26 = ^305'"

K>-o- Challe eiWerser 31/8.1/9/26 = 5.1

Costes et Rignot 28 .29 /10/26 = 5.396'^

..... Oh.Lindbergh 20.21/5 /27 =5.8091: o

Chamberlin et Levine... v.6/6/27 =6.29A':
Ferrariaetdel Prete 3.5/7/28 =7.I88'"2eo

Costes et Bellonte 27.20/9/29 = 7.905''ivo
Boardman el Rolando ... 28/6.3/7/31
GayfordeiNicholetts... 6.8/2/33 =8.5%.^!:

Codos elROSSi 5.7/8/33 =9.104»

gan el mismo valor Z, pero tienen distinto valor p.
En las aplicaciones analíticas, se podrán con-

servar las fórmulas propuestas por Riecke o por

Drude, sin olvidar las dos clases de corpúsculos,
como ya ellos hicieron: no sería de extrañar que en

ciertos casos se llegara a fórmulas y conclusiones
más satisfactorias que las obtenidas hasta ahora.

Rossi y Codos obtienen el «record» mundial aé-

reo en línea recta.—Del 5 al 7 de agosto último, los

pilotos franceses Mauricio Rossi y Pablo Codos, so-
bre manoplano Bleriot-llO-Hispano Suiza, han cu-
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plicamos escolta desde Alep. Registren nuestro

paso Viena y Rodas. Envíen avión en seguida; lie-
gamos Munich».

A pesar de la fuga de esencia, Codos y Rossi

continuaron volando en dirección al Asia Menor, y
a las once horas y treinta minutos del día 7, pasa-
han sobre la isla de Rodas, y lanzaron el siguiente
despacho: «A pesar pérdida distancia sobre Atlán-

tico, volamos de Nueva York a Estambul. Record

quedará batido a mediodía. Todo va bien».

En efecto, después del record de Boardman y

Rolando, debía caer el de Gayford y Nicholetts,
pues a las trece horas cuarenta y siete minutos el

avión era señalado sobre Castelrosso (Turquía Asiá-
tica), y a las diez y seis horas treinta y cinco minu-

tos, trasmitía Rossi este despacho: «Sobrevolamos

Latakiek. Agotándose esencia, aterrizaremos den-

tro de una hora en Rayak».
Efectivamente, a las diez y ocho horas dièz mi-

ñutos aterrizaba magistralmente el Joseph Le Brix

en el aeródromo que las fuerzas aéreas francesas

tienen en Rayak (Siria), habiendo volado durante

cincuenta y cinco horas veinticinco minutos.

La distancia realmente recorrida se calcula en-

tre 9400 y 9500 km., siendo la velocidad media des-

arrollada de 162 km.-h. La distancia en línea recta

entre Nueva York y Rayak, base de la homologa-
ción oficial del record, se aproxima a 9100 km. La

distancia computada oficialmente por el Ministerio

del Aire de Francia es de 9479 km. La Federación

Aeronáutica Internacional ha homologado el re-

cord en la cifra de 9104'7 km. en línea recta.

Rossi y Codos, sin haber divisado apenas el mar,

y sin haber recibido orientación de ningún radio-

faro europeo, acertaron a traer su avión en línea

recta desde Halifax a Cherburgo, punto donde se

habían propuesto abordar el antiguo continente,
a pesar de los vientos contrarios, nieblas y tempo-
rales que durante toda la travesía oceánica les en-

volvieron.
Fué de lamentar el contratiempo de la fuga de

esencia, pues de no haber ocurrido, es indudable

que, sin haber cubierto los 12000 km. que oficiosa-

mente se atribuyen como radio de acción al «Joseph
Le Brix», hubieran rebasado los 10000 kilómetros.

Es de alabar la prudente determinación de ate-

rrizar en Rayak antes de agotar totalmente la gaso-
lina, por tratarse de un aeródromo bien conocido

por Rossi, y un territorio de mandato francés. No

valía la pena de sacrificar estas garantías para ex-

ponerse a una toma de tierra violenta en los mon-

tes del Líbano algunos kilómetros más allá.
Con su espléndido vuelo, Rossi y Codos han

repatriado uno de los más preciados records

mundiales; además, por ser los primeros en hacer-
lo después de la reciente disposición ministerial,
han ganado la prima últimamente establecida para
esta hazaña, cuyo importe es, como se sabe, de
1000000 de francos.—De «Revista Aeronáutica».

El centenario de Gustavo Eiffel.—Gustavo Eiffel
nació en Dijon el 15 de diciembre de 1832. Has-
ta 1850 cursó allí sus estudios, pasando después a

continuarlos, a París. En 1852 entró en la Escuela

Central de la que salió en 1855 con el título de in-

geniero químico.
En el mismo año entró en la casa Nepveu de

construcciones mecánicas, en calidad de secretario

particular y con un sueldo de 150francos mensuales.
Al cabo de cierto tiempo se colocó en los Ferro-

carriles del Oeste, donde en 1858 fué encargado de

dirigir la construcción del puente metálico de Bur-

déos, una de las construciones de hierro más ím-

portantes de la época.
En dicha obra Gustavo Eiffel empleó sin temo-

res ni dudas, un método completamente nuevo: el
aire comprimido para la cimentación de las pilas
metálicas. Obtuvo un éxito rotundo.

Las construcciones por él dirigidas se sucedie-

ron entonces con rapidez. En menos de diez años,
de 1858 a 1867, construyó además del puente de

Burdeos, el puente de la Nive, los puentes de la
Red Central de Ferrocarriles, de Florae y Capde-
nac, donde aplicó el sistema perfeccionado del aire

comprimido.
Su reputación quedó ya bien cimentada siendo

desde entonces considerado como uno de los me-

jores ingenieros franceses. En 1867, M. Krantz di-
rector de la Exposición Universal, lo puso a su lado
como colaborador directo. Allí proyectó las cerchas

en arco de la Galería de máquinas; las estudió teó-

ricamente y comprobó luego experimentalmente
sus cálculos.

El resultado de estas experiencias fué consigna-
do en una memoria en la que por vez primera fué
determinado experimentalmente el valor del mó-
dulo de elasticidad aplicable a piezas compuestas
en las grandes obras metálicas. El valor hallado por
Eiffel ha sido ya después generalmente admitido.

Estos éxitos le animaron a proseguir: en Leva-

llois-Perret, fundó una empresa de construcciones

metálicas: la casa Eiffel.

Entonces en el curso de unos 18 años, una serie

numerosísima de obras distribuidas por todos los

países del Mundo, le valieron a su autor el nombre
de ingeniero universal; construyó entonces 31 puen-
tes y viaductos de ferrocarril, 17 puentes para carre-

tera de armazón metálico, 21 monumentos, entre
ellos la estación de Budapest y una iglesia en Mani-

la, 8 fábricas de gas (entre ellas la de La Paz en

Bolivia) y un número inmenso de obras diversas
entre las cuales descuellan el puente sobre el Duero,
viaducto del Garabit, la cúpula del Observatorio
de Niza y el armazón metálico de la estatua de la

Libertad en Nueva York.
Su fama llegó a términos a que no ha llegado la

de ningún otro ingeniero. Su coronamiento lo oh-
tuvo con la torre parisina de 300 metros.

Conviene señalar la coincidencia curiosa de que
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entonces fué, precisamente, cuando empezáronlas
discusiones acerca de la solidez, la estética y la

utilidad práctica de su obra cumbre. Gustavo Eiffel

supo responder serenamente, y el éxito más rotun-

do premió su labor.

A la edad de 91 años murió Gustavo Eiffel, ha-
biendo recogido el fruto de sus brillantes esfuerzos.

La famosa torre que perpetúa su nombre ha

prestado indiscutibles servicios a la Ciencia.
Estaba destinada a servir de entrada monumen-

tal a la Exposición de 1889 y a constituir su princi-
pal atracción, pero ya desde el principio y gracias
a la generosidad y desinterés de M. Eiffel, pudo ser

destinada a diversas y múltiples aplicaciones cien-

tíficas. En 1889, MM. Cailletet y Colardeau insta-

laron en ella el mayor manómetro de mercurio que

existe. El doctor Hénocque estudió allí las condi-

clones de absorción del oxígeno por la hemoglobí-
na, con la altura.

Se llevaron al cabo repetidas experiencias de

telegrafía óptica a grandes distancias, experiencias
relacionadas con valiosas observaciones de la ab-

sorción de la luz en la atmósfera. Además se ins-

taló en la torre un observatorio meteorológico,
único en el Mundo, donde se han llevado al cabo

trabajos de una trascendencia considerable que

sirvieron de base a varias iniciativas como los son-

déos aéreos, que tanto han contribuido a la con-

quista de la estratosfera.
Pero una de las más hermosas aplicaciones de

la torre Eiffel ha sido el servicio que ha prestado a

la radiodifusión. Cuando el entonces capitán Fe-

rrié propuso el montaje de antenas en la torre, el

mismo Gustavo Eiffel le ofreció generosamente los

medios para ello, corriendo personalmente con

los gastos de la instalación.
La Aerodinámica tiene asimismo mucho que

agradecer a la torre Eiffel y a su constructor. Des-

de ella se hicieron ensayos que contribuyeron en

gran manera a los primeros pasos de la aviación.

La vitamina C.—Su derivado trifenilmetilico.—
L. Vargha, del Instituto de Química médica de la

Universidad de Szeged (Hungría), refiere la siguien-
te experiencia: Se disolvió 1 g. de ácido ascórbico

(o sea, vitamina C; véase Ibérica ,
n.° 991, pág. 157)

en 5 cm.® de piridina y se le agregó 1'4 g. de trife-

nilclorometano. Dejóse reposar dos días la solución
a 30° C, después de lo cual se diluyó con clorofor-

mo. Se agitó por dos veces con agua y se desecó

con sulfato sódico anhidro. La solución fué evapo-

rada en el vacío, y el residuo siruposo se disolvió

en un poco de benceno y se precipitó con petróleo.
El precipitado, después de molido en un mortero

con un 2 °¡o de ácido acético, fué desecado y vuelto

a precipitar por medio del benceno, como antes.

El ácido tritilascórbico es un polvo blanco,
amorfo, que se disuelve fácilmente en el clorofor-

mo, en el benceno, en el alcohol y en los álcalis.

es insoluble en el éter y casi insoluble en el

agua y en el petróleo. Empieza a colorearse a los

80°C. A los 130°C se funde, ennegreciéndose y des-

componiéndose. Su rotación específica es de +30°
(c = 3'0). En su composición centesimal entran

71'1 de carbono y 5'41 de hidrógeno. El cálculo

hecho según la fórmula C25 H22 Oe daría 71'73 de

carbono por 5'3 de hidrógeno.
El ácido monoacetonascórbico no dió ningún

derivado tritilico. El ácido acetonascórbico y el

trifenilclorometano se recuperaron sin alteración.

Según el citado autor, de esta experiencia se

sigue que la vitamina C contiene un grupo OH pri-
mario, que se encuentra en el ácido monoaceton-

ascórbico formando parte del grupo isopropilideno.
Por la presencia de un grupo carboxilo, podemos
deducir que la vitamina no es ningún aldehido y

que el grupo CO se halla formando una cetona.

Aptitud reductora del indofenol sobre el zumo
de limón y sus fracciones en relación con su ac-

tividad de vitamina C. — S. S. Zilva, del Insti-

tuto Lister de Medicina preventiva, da cuenta de

sus experiencias efectuadas con las diferentes

fracciones del zumo de limón en 18 cobayas a las

cuales se administraron 2 cm.® diarios (equivalen-
tes a 8-10 cm.® de zumo fresco descifrado), en otros

18 a quienes se dieron l'5cm.® diarios (6-8cm.® ídem,
ídem) y en 36 que recibieron dosis equivalentes
a 1 cm.® diario (de 4 a 6 cm.® ídem, ídem), todas las

cuales murieron, al parecer, de escorbuto sin com-

plicación, entre los 30 y 40 días. Las cobayas jóve-
nes no dan reacciones biológicas que varíen hasta

tal punto, sino que lo corriente es que sobrevivan

mucho más de los 30 ó 40 días mencionados, aun
en el caso de no quedar totalmente protegidas,
cuando la dosis diaria de zumo de limón oscila

entre 1 y 2 cm.®
La vitamina C y el ácido ascórbico.—A. L. Ba-

charach, director químico de los laboratorios Gla-

xo (Londres), publica una nota en la «Nature» ingle-
sa, en la que contesta a Messrs. Birch, Harris, Ray
y Dann, por haberse referido al contenido de ácido

ascórbico en un producto (el Ostomalt) de aque-

líos laboratorios. Afirma que dicho producto, tal

como se ha venido fabricando en los últimos seis

años, contiene una cierta cantidad de zumo concen-

trado de naranjas de California. Su equivalencia en

zumo fresco corresponde a la mitad del volumen

del producto. Según los citados investigadores, bas-
taba una dosis diaria de 3'3 g. para proteger a las

cobayas contra el escorbuto; ahora bien, 3'3 g. de

Ostomalt ocupan un volumen de unos 2'5 ml.; las

cifras dadas por Birch, Harris y Ray para las dosis

protectoras del zumo de naranja son 1'2, 1'5 y

1'9 mi. Así pues, como se ve, los resultados obteni-

dos basándose en su valoración química concuerdan

bien con la dosis equivalente de zumo fresco de

naranja existente en el producto.
Por otra parte, un laboratorio independiente.
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como consecuencia de unos ensayos biológicos
efectuados por cuenta de una entidad oficial, halló
que el «Ostomalt» contenía una dosis de vitamina C

que concordaba bien con lo declarado por sus fa-

bricantes, es decir: que su contenido en vitamina

correspondía con un volumen de zumo fresco de

naranja igual a la mitad del producto.
El autor ve en esto una prueba más de la iden-

tidad de la vitamina C y el ácido ascórbico.

El profesor Víctor Goldschmidt. —A la avanzada
edad de 80 años falleció en mayo último el profesor
Víctor Goldschmidt, profesor honorario de Mine-

ralogía y Cristalografía de la Universidad de Heidel-

berg. Entre el creciente cortejo de investigadores
en Cristalografía, su nombre había llegado a ser

familiar. No se cansaba de expresar su admiración

por la que el llamaba «la reina de las ciencias». Se

interesó también mucho por otras ramas científicas
como la Etnografía, la Astronomía, la Fisiología, la
teoría de los colores, y la de los sonidos.

Nació en Maguncia el 10 de febrero de 1853.

El año 1871 fué alumno de la Gewerbakademic,
de Berlín. De 1872 a 1878 acudió a la Academia de

Freiberg. Para adquirir más conocimientos fué

luego, en 1878, a la Escuela de Mineralogía y Cris-

talografía de Munich; en 1879 pasó a Heidelberg
donde se doctoró en Filosofía.

El profesor Goldschmidt gozó de la valiosa ven-

taja de verse auxiliado por su esposa, mujer de

elevada inteligencia, gran cultura, notable conocí-

miento de lenguas y finísima crítica artística.

Su casa de Heidelberg, donde vivían con senci-

Hez y sin ostentación alguna, pero donde hospeda-
han con refinada amabilidad a muchos amigos ex-

tranjeros, se hallaba repleta de verdaderos tesoros

artísticos.

El laboratorio particular del profesor Goldsch-
midt, en Heidelberg, sostenido a sus expensas,

competía perfectamente con el de la Universidad.
En él trabajaban ordinariamente bajo su direc-

ción o la de su ayudante el doctor Himmel, diez o

doce estudiantes de Mineralogía y Cristalografía,
así como otros seis u ocho más adelantados, que
se dedicaban a trabajos de investigación. A esa no-

table institución fueron acudiendo sucesivamente

estudiantes ya expertos en la materia y procedentes
de todas partes del Mundo.

Con motivo de su octogésimo aniversario, el la-

boratorio junto con otras fundaciones anexas, reci-

bió el nombre de Instituto Víctor Goldschmidt de

Investigación Cristalográfica.
Los trabajos científicos publicados por el pro-

fesor Goldschmidt forman una larga lista (pasan
de 180), y algunos de ellos son verdaderas obras
maestras.

Además, desde 1914 a 1926 publicó sus «Beitráge
zur Kristallographie und Mineralogie» y a partir
de 1922 las «Heidelberger Akten der von Portheim

Stiftung» y los «Materialen zur Naturphilosophie».
Sus trabajos más notables, tal vez sean los reía-

tivos a los métodos basados en el soplete, que per-
feccionó extraordinariamente, para la determina-

ción de los minerales; las mediciones de cristales

por el método del teodolito (azimut y distancia

polar) usando el goniómetro de dos círculos que

perfeccionó; y el dibujo y cálculo de cristales a

partir de la proyección gnomónica que perfeccionó
considerablemente.

Agréguense a esto sus trabajos sobre las figuras
de corrosión o de disolución que se producen en

las caras de los cristales, su «índice de las formas
cristalinas de los minerales», su «Tabla de ángulos
cristalográficos» y su monumental «Atlas de las

formas cristalinas» (1923) en nueve tomos de figu-
ras y otros tantos de texto, que exigió muchos
años de trabajo, y se tendrá alguna idea de su labor.

Muerte del aviador general De Pinedo,— El avión

en que el marqués De Pinedo se proponía atrave-

sar el Atlántico e intentar batir el record mundial

de distancia en línea recta sin escala, de Nueva

York a Bagdad, sufrió un accidente, incendiándose

y quedándose completamente destruido. El desgra-
ciado accidente ocurrió al capotear el avión en el

aeropuerto de «Floyd Bennet», de Nueva York.

El aparato había rodado sobre el aeródromo unos

200 m. y De Pinedo parecía dominarlo completa-
mente. De pronto se observó que el aparato se indi-

naba hacia una parte del aeródromo, desde donde

continuó como si fuera a la deriva, hasta que
chocó contra una barrera cerca del edificio del

aeródromo. Inmediatamente después del choque se

incendió el aparato. El público que contemplaba
las primeras maniobras del célebre aviador, hubo
de contemplar horrorizado el choque y el incendio

del aparato, corriendo entonces todo el mundo

para prestar auxilios al aviador. Los espectadores
pudieron oir los gritos del desgraciado aviador, y
cuando llegaron al lugar del siniestro, vieron que

De Pinedo había muerto carbonizado. El cadáver

de De Pinedo se hallaba fuera del avión, lo cual de-

muestra que trató de salvarse huyendo.
El marqués Francisco De Pinedo, era uno de los

mejores aviadores, no sólo de Italia, sino del Mun-

do. Se hizo piloto en dos meses, durante la guerra,
en la Escuela de hidros de Tarento, y a los pocos

años, en 1925, consiguió ya el record de vuelo a

glandes distancias con un recorrido de 53890 kiló-

metros por Australia, Japón, China, India, Persia

y Asia Menor hasta Italia. En 1927 cruzó el Atlán-

tico dos veces en un viaje a América, lleno de peri-
pecias, y por fin, en 1928 recorrió el Mediterráneo

occidental, al mando de un grupo de sesenta hidros,
primer vuelo de la serie de los colectivos que Italia

ha realizado. La muerte le ha sorprendido en plena
energía, y a los 44 años de edad, cuando se prepara-
ha a arrancar a Codos y Rossi el record de distan-
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ciá en línea recta sin escala desde Nueva York a Ra-

yak y del que damos cuenta en este mismo número.
De Pinedo no sólo ha sido aviador de record.

sino que sus brillantes dotes personales y la expe-
rienda de la guerra, le llamaron a ser uno de los

organizadores de la Aeronáutica italiana. En efecto,
en 1922 fué encargado de organizar la División

Aeronáutica, y más tarde fué nombrado jefe de Es-
tado Mayor de la Aeronáutica italiana.

Además, De Pinedo ba sido escritor—su obra
«11 mió volo attraverso l'Atlantico a le due Ame-
ricbe» recoge la experiencia de su epopeya —y
también ba sido diplomático con sus cargos de

agregado naval en Constantinopla (1924) y agre-
gado aeronáutico en Buenos Aires (1928).

El doctor Edmundo Eduardo Fournier d'Albe.—
El doctor d'Albe, que acaba de fallecer en Inglate-
rra, se ba dado ba conocer por sus trabajos sobre
el selenio. En un artículo publicado en 1912, dió
cuenta de los resultados de su labor acerca de la

dependencia entre la conductividad eléctrica del
selenio y el voltaje. Demostró que el «efecto poten-

( R - R )
cial» (donde R„ es la resistencia a un vol-

taje infinitesimal y R^ la resistencia a un voltaje v)
es proporcional al logaritmo del voltaje.

Un artículo posterior trata de la eficacia y ren-

dimiento del selenio como detector de la luz. Los

experimentos descritos demostraron que un «puen-
te» de selenio es mucho más sensible que el ojo
humano, siendo capaz de reaccionar ante una ilu-
minación del orden de 10~® bujías-metro.

Estos experimentos le condujeron a la conclu-

sión de que el cambio de resistencia es proporcio-
nal a la raíz cuadrada de la iluminación.

Impresionado por tal sensibilidad, hizo una ten-

tativa infructuosa para demostrar la discontinuidad
del frente de onda de la luz.

La aplicación práctica de las propiedades del
selenio fué siempre una idea obsesionante del doc-
tor Fournier d'Albe; inventó un ingenioso instru-

mente que denominó «Optófono» por medio del

cual le fué posible, mediante el desplazamiento de
un orificio por encima de una línea impresa, pro-
ducir sonidos en un teléfono, en el cual cada letra
daba una serie característica de acordes musicales.
De esta manera un ciego puede reconocer las dife-

rentes letras mediante sus sonidos, y leer así un

impreso con el oído ( Ibérica , vol. Vil, n.° 175, pá-
gina 295 y lugares allí citados).

La idea fué llevada comercialmente a la prácti-
ca, pero el coste del aparato constituyó un grave
obstáculo para su empleo corriente.

El doctor Fournier d'Albe, fué de los primeros
en hacer experimentos de televisión con cierto éxito.

Empezó su colaboración en la prensa científica

escribiendo extractos de las publicaciones científi-

cas para el Electrician, el año 1893. Los «Science

Abstracts» de la «Physical Society» empezaron a

publicarse en 1895, y durante cuarenta años de esta

publicación las iniciales «E. E. F. d'A.» han ido

apareciendo regularmente basta que la muerte ba

interrumpido la labor de este incansable escritor.

En 1895 escribió un artículo sobre «La clasifica-
ción de los experimentos físicos». Su objetivo era

plantear una clasificación y una notación para los

grandes tipos de trabajos experimentales en Física

por medio de símbolos apropiados para su empleo
internacional y para poner de manifiesto las lagu-
nas que puedan existir en las series llevadas al cabo.

Lo más interesante de su trabajo es el cálculo del

número total de tipos posibles de experimentos;
cree que unas dos terceras partes de los mismos

han sido ya realizados faltando aún la otra tercera

parte. Según afirmaba, probablemente, los descu-
brimientos en un futuro próximo corresponderán,
en su mayor parte, al campo de las ondas electro-

magnéticas y a los fenómenos del vacío. Sin em-

bargo, los problemas relativos a las trasformacio-
nes de la energía, mantendrían siempre una pre-

ponderante importancia para la Ciencia en sus

aplicaciones prácticas.
Cuando recientemente se recordó al doctor

Fournier d'Albe aquel artículo de su juventud, dijo
que lo había olvidado.

En 1895, tales profecías parecían desprovistas
de interés; los trabajos de Hertz estaban aún en

estado embrionario; el nombre de Marconi sonó

por primera vez en 1896; la primera noticia de la

«nueva forma de radiación» de Roentgen data

también del 1896; el descubrimiento de Zeeman,
buscado por Faraday y predicbo por Lorentz, no

fué publicado basta el 24 de diciembre de 1896; el

electrón imaginado por Johnstone Stoney en 1880,
fué descubierto por J. J. Thomson en 1897.

La profecía de Fournier d'Albe señala el fin

de la Física vieja y la aparición de la nueva.

Las temperaturas bajas.— Reduciendo la pre-
sión del vapor del helio, Kamerling Onnes había

obtenido una temperatura de 0'82° K (grados abso-

lutos), y posteriormente Keesom obtuvo una tem-

peratura de 0'71° K.

Según Debije, y lo confirmó después Giau, si se
coloca una sal paramagnética a la temperatura del

helio hirviendo y a la presión mínima, en un potente
campo magnético, y de repente se anula el campo,
se alcanzan temperaturas todavía más bajas.

Siguiendo este procedimiento los profesores
Haas y Wiersma, de Leyden y Kramers, de Utrecht
obtuvieron recientemente la temperatura de 0'27°K,
utilizando como sustancia paramagnética el fluo-

ruro de cerio.

Haciendo nuevos experimentos, los mismos in-

vestigadores llegaron a temperatura todavía más

baja, la cual fué de 0'085®K., sólo pocas centési-

mas de grado por encima del cero absoluto.
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LA «MUTILLA EUROPAEA» Y LOS «BOMBUS» DE NURIA

AI fm del capitulo VIII del tomo I de «Cos-

tumbres de insectos, observadas en plena NatU'

raleza», pág. 87 y 88, describo los percances que

me sobrevinieron con dos ejemplares de un hermO'

so mutilido; uno de ellos, era un macho alado, que
encontré dentro de un nido de Bombus, y el otro,

una hembra áptera, que co-

gi, cuando corria por entre

la yerba de un verde prado,
en los Pirineos de Nuria,
en el mes de agosto de 1928.

En el verano de 1930 vol-

vi de nuevo a aquellas fres-

cas montañas, y de cuatro

nidos de Bombus, que en-

contré, sólo pude coger dos;
pero en uno de ellos hallé

de nuevo el hermoso muti-

lido, y pude estudiar con

comodidad toda su vida y misterios; resarcién-

dome, asi con creces, del contratiempo, que

tuve, cuando por vez primera lo encontré.

Dia, más bien templado que fresco, fué el 14 de

agosto de 1930, aún en las mon-

tañas de Nuria. La actividad de

los insectos es muy grande; mos-

cas y tábanos, más de lo que

uno quisiera; saltamontes y lan-

gostas por todos los lados; pelu-
dos Bombus de diversos colores

sobre las flores de cardo, acónito

y trébol; avispas, la Vespa silves-
tris Scop., sobre el eringio y una

crasulácea; las mariposas, volando

por doquier, y entre ellas, sobre-

saliendo sobre todas por su her-

mosura, la Parnassius Apollo
(fig. 1.®), con vestidura de blanco,
esmaltada de flores y ojos de pavo real. Parece

que se da cuenta de su hermosura; pues vuela ma-

jestuosamente de flor en flor, y si uno la persigue,
cuando está ya a punto, para enredarla entre la

gasa de la manga de caza, pausadamente levanta

el vuelo, y va a posarse de nuevo a larga distan-

cia, que a veces es el monte de enfrente, dejando
asi burlado al cazador.

Pero, al ponerse el sol, el panorama cambia

completamente; el aire sútil refresca y enfria pron-

to la atmósfera, la actividad de los insectos cesa, y

quedan soñolientos y aletargados.
Esta era la ocasión que yo esperaba, para coger

un nido 'de Bombus pomorum var. mesomelas

Gerst., que habia descubierto hacia pocos dias. No

fué necesario un candil, porque la luz del crepúscu-
lo bastaba, para ejecutar las operaciones de la caza

de mis Bombus; pero también tenia que ejecutarlo

Fig. 1.®- cParnassius Apollo» L.

(Reducida a la mitad del tamaño natural)

. 2." «Mutilla europaea» L

(Según Berland)

con cierta expedición, para que la noche no se me

viniese encima y frustrase la buena oportunidad.
Alli estoy ya en el declive de un barranco, de

rodillas e inclinado delante de un agujero cubierto

de yerba, donde está el nido de Bombus: sobre él

se proyecta también la rama de un enebro chapa-
rro. Yo voy provisto de to-

dos mis chirimbolos de ca-

za: la manga abierta a pre-

vención; escarbadores de

hierro, cajas, tubos, algo-
dónenrama,_y demás ins-

trumentos necesarios. Mien-

tras que con el escarifica-

dor de hierro, escarbo y re-

muevo la broza, con un tubo

de vidrio voy cogiendo los

Bombus, que quedan al

descubierto uno por uno, e

inmediamente los voy trasladando a otro tubo ma-

yor. No encuentro grande dificultad, en esta ope-

ración, tan peligrosa si se hiciese en pleno día. Si

algún Bombus comienza a volar, plantándome
cara con su zumbido amenaza-

dor, lo cazo con la manga de

gasa, que tengo abierta a preven-

ción, y... al tubo con él. En total,
17 Bombus, incluyendo a la grue-
sa hembra, fundadora de la col-

mena. Noté de paso que el nido

estaba protegido contra la lluvia

por una cubierta de cera, como

la descrita en el capítulo VIH,
t. 1.° de «Costumbres de insec-

tos», sobre los Bombus de Nuria.

Pero he aquí, que mientras es-

taba en esta operación, veo por

dos veces aparecer y desaparecer
entre la broza del nido una hermosa Mutilla, hem-

bra, que no puedo coger (fig. 2.^). ¡Qué alegría por

un lado, y qué desilusión por otro! Luego aquí está

el parásito en función, y se me va a estropear esta

magnífica ocasión de estudiarlo.

Efectivamente, la Mutilla, que en años anterio-

res había visto ya, y que ni siquiera se pudo clasifi-

car, por los percances, que con ella me sucedieron,
estaba allí en el nido, donde había puesto, o iba a

poner sus huevos. Aquí mucho mejor que en los

nidos de las Anthophoras y otros ápidos solitarios,
donde hay que buscar celdilla por celdilla, cavando

y estropeando muchas, antes de encontrar una pa-

rasitada (1); podría yo estudiar con comodidad to-

das las trasformaciones de las Mutillas, desde el

huevo hasta su estado perfecto, y esta ocasión la

(1) Véase Ibérica, n.° 991, 23 dé septiembre de 1933, página 152.
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iba a desperdiciar, si la dichosa Mutilla se me es-

capaba. Pero, como estoy bien convencido por ex-

periencia propia de que esta nerviosidad no sirve

para nada en estos casos, procuré sosegarme, y
atento con los cinco sentidos, por si aparecía otra

vez, el codiciado parásito de los Bombus.
En éstas, veo salir del nido volando, un hime-

nóptero, que no era Bombus. Con la serenidad
tuve tiempo de manejar la manga a punto y coger-
lo entre sus redes. Resultó ser una Mutilla macho,
de talle esbelto y de colores oscuros con rayas
blancas truncadas en medio.

Esto se va complicando y aclarando a la vez. Es

evidente, que aquí las Mutillas, bien sea que hayan
venido de fuera, bien que hayan nacido ya en el
mismo nido, viven a expensas de los bonachones

Bombus, sin ser molestadas en lo más mínimo.

Se ve que a las Mutillas el mimetismo no les es

necesario, para andar en el nido de Bombus, como
Pedro por su casa, sin temor ninguno.

Ya había cogido todos los Bombus que tenía

el nido, fuera de su agujero; ya había separado el

panal y los capullos de las ninfas en una cajita de

metal, envolviéndolo todo muy bien con un poco
de broza, y la Mutilla hembra que había visto al

principio, no aparecía por ningún lado. Hice la úl-

tima tentativa, cribando, como quien dice, entre

mis dedos la broza que quedaba en el nido, con pe-

ligro inminente de exponerme al aguijón de algún
Bombus olvidado entre ella, y quiso Dios que apa-
reciese de nuevo la ligera Mutilla. ¡Esta vez, sí que
no te escapas, bribona!... La cogí con los dedos,
aun exponiéndome a que me clavase el aguijón, y
sin darle tiempo, la metí en seguida en un tubo que
tenía preparado para ello. ¡Interesante captura!
Ella sola vale más que todos los Bombus juntos.
La contemplé un instante cómo subía y bajaba azo-

rada por el tubo, y después introduje con ella a su

compañero, que tenía en otro tubo.
Ya era casi completamente de noche cuando

terminé mi operación de la caza de Bombus y
Mutillas. Noche serena, plácida y fresca de las al-
turas pirenaicas en el mes de agosto.

Satisfecho de mi caza, recogí todos mis instru-

mentos y me trasladé a la casa de campo, donde

moraba, llevando como preciados tesoros el nido

con algo de broza en uña caja de metal y los Bom-
bus y Mutillas en tubos separados.
Al día siguiente, se me ocurrió una idea lumino-

sa que, si me salía bien, podría proporcionarme el

placer de estudiar otra vez con toda comodidad,
el desarrollo de las larvas de este interesante pará-
sito de los Bombus. Con poner la Mutilla hembra
en la caja de metal junto con el nido de Bombus,
bien cerrada, para que no se me escapase, ella se

arreglaría y pondría sus huevos sobre las larvas de

Bombus. Después, yo en Sarrià, podría seguir su
marcha evolutiva.

Así lo hice, y allí estuvo cinco días encerrada;

pues hasta el 20 de agosto no pude comenzar en

Sarrià el estudio detenido de mi nido de Bombus.

Ya estamos en Sarrià. Sobre mi mesa extiendo
un periódico, preparo la lente, pinzas, tijeras, agu-
jas enmangadas y todo lo necesario para la disec-

ción y estudio de mi nido de Bombus. Abro la

caja, y la Mutilla, ligera, y moviendo continuamen-

te las antenas, corretea por encima del panal, por
la pared de la caja, por la broza del nido apare-
ciendo y desapareciendo, como quien se sumerge
en la lana de un colchón mullido. En una de sus

emersiones, la cojo con un tubo, y luego la intro-

duzco en otra caja, que contiene otro nido de Bom-

bus, cogido el 17 de agosto, en vísperas de partir de
Nuria.

En el análisis del primer panal encontré los mis-
mos grupos de celdillas abiertas y cerradas, de cera

y de tupida seda, que describo en el capítulo de los

Bombus de Nuria, tomo 1, pág. 72 de «Costumbres

de insectos», con las particularidades siguientes:
El nido tenía dos grupos de celdillas abiertas y

llenas de miel en la planta baja, más otra celdilla

grande de cera, con miel. En el segundo piso había

tres grupos de celdillas cerradas, con 16, 9 y 18 cel-

dillas respectivamente. Sobre uno de ellos estaba

la consabida celdilla pequeña de cera negra, que
contiene los huevos, que han de dar origen a otro

piso de celdillas. Al abrirlo, no encontré huevos,
sino pequeñas larvas, tan pequeñas que sin duda

habían nacido durante el camino.
Esto me confirma en la opinión, de que los Bom-

bus, a diferencia de las abejas y avispas, van crian-

do a todas las larvas juntas a la vez en una celdilla

de cera; y que, cuando las larvas hilan su capullo,
también a la vez, forman un conjunto de celdillas

ovoides amarillas, que se diferencian muy bien del

de las otras crías.

Entre el espacio, que dejaban los grupos de cel-

dillas de uno y otro piso, estaba almacenada una

gran cantidad de pasta de polen y miel, de la que

recogen sobre las flores, y emplean para la alimen-

tación de sus larvas, y cosa curiosa... aquellas fa-

mosas larvas blancas de coleóptero, de que hablo

en el cap. VIH, del tomo 1, pág. 85, de «Costumbres
de insectos», que yo sospechaba que fuesen de An-

therophayus, y que, según me dijo después mi

amigo don A. Codina, eran larvas de coleópteros,
meloides, subfamilia Littidos, segundo estadio, es-

taban precisamente allí, como quien dice, en su

elemento, bastantes en número, todas juntas, a di-

ferencia de las larvas de otros Meloideos, y esta vez

no encontré ninguna entre la broza del nido. Si

otras veces las encontré en ella, era, sin duda, por-
que se les había acabado la pitanza, y no había po-

len a su disposición, y por eso estaban aguardando
en las cercanías.

Procuré criarlas, poniéndolas en un papel tras-

párente, pero no lo logré; sin duda la pasta se rese-

có demasiado, y no pudieron hincarle el diente.
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Yo no he encontrado en Nuria otro Líttido que la

vulgar cantárida, Lytta vesicatoria. ¿Estas larvas

serán, por ventura, de la famosa Mosca de España,
como se llama a la cantárida fuera de nuestra Patria?

Pero vengamos a nuestro nido de Bombas. Va-

mos a ver las sorpresas que nos reservan estos es-

tuches cerrados por todas partes sin resquicio ni

hendidura. Comencé a cortar con unas tijeras, pri-
mero una línea longitudinal, procurando no tocar

a la larva o ninfa, que se encontraba dentro, y luego,
metiendo por ella la punta de las tijeras, iba cor-

tando un circulito, por donde con unas pinzas las

sacaba fuera. En el primer grupo de celdillas, que
abrí, los Bombas estaban ya en estado de ninfa, dis-

puestos a salir al cabo de pocos días. Como quien
se despierta de un sueño profundo, menean alas y

patas, cuando yo los cojo con las pinzas; pero al

dejarlos en una caja con algodón en rama, se so-

siegan y, después de acomodarse a su gusto, siguen
durmiendo, sin menearse.

Al abrir una de las celdillas, veo que se rebulle

un animalito negro, que no es Bombas. Me dió un

salto el corazón. Ya la tenemos... Es, sin duda,
una Matilla. Efectivamente así era; una Matilla

hembra. La cojo con las pinzas, la dejo sobre la

mesa... y comienza correr... ¡Ah diantre!... Esta no

está dormida... La cogí de nuevo y la metí en un

tubo para que no se me escapase.
Prevenido con este hallazgo, fui abriendo con

precaución las otras celdillas del grupo, y aun en-

contré otras tres Matillas, dos hembras y un ma-

cho alado, que fueron a dar con su dermato-esque-
leto, en la cárcel de mi tubo. La cabeza, y la mayor

parte del cuerpo es negra. El tórax rojo, sobre el

abdomen tiene tres rayas plateadas, la del primer
anillo sin interrupción, y las del segundo y tercero

interrumpidas en medio. Fácil cosa me fué el cía-

sificarla, como Matilla earopaea, L.

Sigamos abriendo las celdillas de otro grupo,
que, por cierto, están muy arrugadas, sin duda por
haber estado debajo de las demás en la caja; con el

calor del camino y los apretones, todas las ninfas

de Bombas estaban muertas. Sin embargo, al abrir
una celdilla, veo una cosa blanca, que se rebulle.
Con las pinzas saco de ella una enorme larva de

mosca, inconfundible por los garfios de su boca,
terminada en punta, y por el par de estigmas tra-

queales, respiratorios, implantados en la parte pos-

terior más ancha. Después aun encontré otras dos,
que dejadas sobre la broza del nido, que tenía en

un recipiente, se metieron en seguida entre ella y

desaparecieron a mi vista. Al cabo de pocos días

las encontré empopadas en el fondo, formando su

tonelito de color castaño oscuro.

Lo más probable es que la larva de Bombas es-

tuviese ya muerta antes coger yo el nido. La larvita

de díptero debe penetrar por la base, y dentro de la

celdilla se la come, después la perfora y se tras-

forma en pupa entre la tierra suelta del nido.

Al abrir el tercer grupo, nuevá sorpresa. Encuen-

tro una larvita pequeña, que se está comiendo una

ninfa de Bombas. Sin duda que es de Matilla, y
puede muy bien proceder del huevo que puso sobre

ella la hembra, que metí yo dentro de la caja. Lo

curioso del caso es que esté sobre una ninfa y no

sobre una larva, como ordinariamente suelen estar.

Sin duda que, cuando la Matilla hembra, puso el

huevo estaría aun en estado de larva, pero que,

por estar ya muy adelantada, se trasformó pronto
en ninfa. Esto se deduce, de que todavía tenía to-

dos los tegumentos blancos y muy blandos. Por

otro lado, como la Matilla no tenía otra larva más

joven a su diposición, y urgía la puesta del huevo,
tuvo que poner donde pudo.

Coloqué la larva con la ninfa de Bombas en un

cucurucho de papel trasparente de celófana; pero al

cabo de dos días noté que la ninfa estaba muerta,

y comenzaba a corromperse. La pobre larva de

Matilla ingirió, a pesar de todo, aquel líquido;
pues, los jugos de su cuerpo se veían negros por

trasparencia. Quité la ninfa, y le puse una larva de

Bombas de otro nido. La larva de Matilla comen-

zó a reponerse, y a volverse blanca, y a crecer des-

mesuramente, y hasta llegó a hilar un capullo de

seda blanca; pero, al cabo de pocos días la encon-

tré muerta. Difícil será diagnosticar la enfermedad,
causa de su muerte.

En otra celdilla del mismo grupo encontré una

larva completamente desarrollada, que me pareciá
no ser de Bombas; pues éstas son amarillas, y

apuella era blanca y más pequeña. Naturalmente,
en seguida sospeché que sería de Matilla; pero me

llamaba la atención no ver un capullo dentro de

otro capullo; pues estaba cierto de que las Muti-

lias hilan su capullo de seda, y la que tenía yo de-

lante presentaba ya todos los caracteres de según-
da larva.

Prestando mayor atención, observé que el fon-

do del capullo, de donde había sacado la larva, era
blanco y felpudo, mientras que el fondo de los

otros capullos, donde estaban los Bombas, era

amarillento y liso. Metí las puntas de las pinzas en

el primero, y saqué una tela finísima de seda blan-

ca. Tan adaptada estaba al fondo del capullo de

Bombas, que formaba con él un solo cuerpo.
Ahora sí que estoy casi cierto de que es larva de

Matilla. Efectivamente, lo era; la puse en un cucuru-

cho de papel trasparente, y aun siguió hilando un

tenue capullo, y al cabo de 23 días salió de él una

Matilla macho, de la misma especie que las otras.

Todo va saliendo según mis previsiones; la Ma-
tilla hembra ha caído en la trampa, y va poniéndo-
les sus huevos a las larvas de Bombas de los nidos

de mi caja. Es de suponer que en plena Naturaleza

la Matilla tendrá que esquivar la presencia de los

Bombus,para poner sus huevos, y aquínadie la estor-
ha; muy tonta sería si desaprovechase esta ocasión.

Pero, lo experimentado hasta aquí, no me satis-
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facía del todo. Quería ver más. Deseaba ver el hue-
vo recién puesto, y obtener el completo desarrollo
dé la Mutilla comenzando desde el huevo.

Con esta esperanza abrí la otra caja, donde hacía
sólo dos días que había puesto la Mutilla hembra
con otro nido de Bombas.

Veamos. En el piso inferior, 24 celdillas abier-
tas, medio llenas de miel. Vamos a probarla: con

una cañita finísima de gramínea, hueca por el cen-
tro, aspiro una gota del dulce néctar. Efectivamen-
te, ¡miel dulcísima!... no hay que dudar. Lo malo
será que sea de acónito, y me haya envenenado;
pues, las flores de acónito son unas de las preferí-
das de los Bombas de Nuria. O la miel no era de
acónico, o aunque lo fuése, los Bombas saben de-

jar el veneno para otros, —pongo por caso... para
el áspid —

, según cantan los conocidos versos:

Del más hermoso clavel
Gala del jardín ameno

El áspid saca veneno

La oficiosa abeja miel.

En el segundo piso cuatro grupos de 14, 8, 9 y 9
celdillas respectivamente. Las larvas de un grupo
todas estaban muertas, las de otros dos todas es-

taban trasformadas en ninfas, unas coloreadas del
todo y a punto de salir, las otras blancas con los

ojos coloreados de negro.
En el último grupo encontré larvas, y en dos de

ellas un huevo pequeñísimo que no llegaría a un

milímetro de largo y muy delgado, un poco curvo,

pero muy poco. Sin duda que eran de Matilla. Te-
nía, pues, a mi disposición lo que tanto había de-
seado. Respiré satisfecho. Nótese de paso que la
Matilla estuvo dos días en la caja, y que eran dos
los huevos (resulta, pues, a huevo por día) y ade-
más que no se equivoca la Matilla, poniendo los
huevos, no sobre las ninfas, sino sobre las larvas,
a pesar de que las larvas no se ven, por estar den-
tro de su capullo.

Pero, y ahora, ¿cómo se arregla uno para mane-

jar estas menudencias sin estroperlas? Probemos.
Primero el cucurucho de papel trasparente. Arrollo
sohre un tubito de vidrio proporcionado una hoja
de celófana, lo retuerzo bien por la parte inferior, y
lo saco del molde... Ya lo tenemos. Después con

las pinzas cojo una de las larvas de Bombas, y la
meto en el cucurucho. Hay que advertir, que los

huevos, no estaban puestos directamente sobre las

larvas, sino sobre las paredes del capullo, en la

parte media. Por consiguiente las Malillas ponen
los huevos por la parte superior del panal entre
celdilla y celdilla.

Con una pajita finísima, un poco humedecida
en la punta, toco el huevo, con mucho cuida-
do. Veo que queda pegado. Procuro que no me

tiemble el pulso, y con la otra mano sostengo de-

bajo una hoja de papel, por si acaso se cae. Pasa
sin percance, y lo introduzco en el cucurucho, de

positándolo sobre la piel de la larva de Bombas.

¡Ya está! ¡Magnífico! Introduzco en el cucurucho un

velloncito de algodón en rama, que sirva de tabique
separador, y con las mismas precauciones intro-
duzco la otra larva y su huevo en el compartimien-
to superior. El cucurucho trasparente lo introduzco
dentro de otro de papel ordinario, donde he ano-

tado las fechas de mis observaciones y la dejo en

reposo, puesto dentro de una caja abierta. El tiem-
po hablará.

Al cabo de dos o tres días observo de nuevo mis

cucuruchos, y veo que las larvitas del parásito ha-
bían nacido ya. Una, muy bien, estaba sobre su

larva de Bombas, y disfrutaba del suculento ban-

quete. Había comenzado el trasiego del contenido
de los toneles. Del de la larva de Bombas al de la
Matilla por aspiración.

En esto consiste propiamente la manera de ali-
mentarse de las larvas de Matiilas, y de otros va-

rios parásitos de larvas blandas de insectos. La
boca es una especie de ventosa, y con ella chupan
la parte grasosa, del cuerpo de sus víctimas; pues
las larvas, antes de trasformarse en ninfas, casi se

pueden considerar como un pellejo de tejido adi-

poso, que sirve de reservas para los otros tejidos,
en que después se han de trasformar.

Pero la otra larvita, vagaba la infeliz trabajosa-
mente (pues estas larvas no tienen patas, y sólo se

mueven con movimientos vermiculares), por las pa-
redes del cucurucho. No le hubiera pasado esto, si
la hubiera dejado sobre la celdilla de Bombas, de

forma ovoide, donde, por cualquier parte llega en

seguida a la larva; pero mi cucurucho es cilindrico

y algo mayor de lo necesario, no hay adaptación
perfecta a la larva de Bombas, y así la larvita del

parásito se encuentra, de buenas a primeras, en un

mundo extraño, y parece que no le es tan fácil

adaptarse a él. Anda despistada sin encontrar la
larva de Bombas.

Sin duda que hubiera perecido miserablemente,
si yo no le hubiera prestado ayuda. Deshago el cu-
curucho, saco las larvas, tomo con la pajita la lar-
vita recién nacida, y la coloco sobre la larva de

Bombas. Se pega en seguida a la piel, y mueve

todo su cuerpecito en señal de satisfacción, como
corderito que acaba de tomar la ubre de su madre.

Parece que después vino a las andadas de que-
rerse paSear por las paredes del cucurucho, y se

murió lejos de la larva de Bombas. La otra larvita
de Matilla siguió su curso normal y al cabo de unos
8 ó 10 días comenzó a hilar el capullo de seda blan-

ca, y allí se quedó olvidada en una caja, cuando el
28 de enero de 1932 rne vi obligado a abandonar,
apresuradamente, mi querido colegio de San Igna-
cío de Sarrià, dejando en mi aposento la mayoría de

los insectos, qUe tenía en observación.

Los primeros días me parecía imposible acos-

tumbrarme al nuevo modo de vivir. Como el paja-
rito a quién han arrebatado su nido, mis ojos se
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iban instintivamente a contemplarle conmovido, y

parece que sentía una angustia, que me obligaba a

pasar y repasar frecuentemente por sus alrededo-

res. Duro fué el trance. Pasemos por él la esponja
del olvido; pero, como uno lo lleva escrito en el

corazón con tinta indeleble, no se borra por más

que se frote.

Pero dejemos estas cosas tristes, y vengamos a

nuestros insectos. Por fin he logrado lo que tanto

deseaba, y he visto el desarrollo completo de la

Mutilla europaea Gerst.
Las costumbres de este himenóptero eran ya co-

nocidas de mucho tiempo atrás. Según L. Ber-

land (1) Christ en 1791 fué el primero que había

observado la Mutilla europaea en los nidos de

Bombus, mas para este autor no eran parásitos y

parasitados, sino amigos que vivían en buena com-

pañía. Drewsen en 1847 conoció que laMutilla eu-

(1) Faune de France. Hyménoptères vespiforraes, pag. 326.

ropaea era parásito de los Bombus; pues en un

nido de B. scrimshiranus encontró sólo 2 Bom-

bus y 76 Mutillas, de ellas 44 machos y 32 hembras.

Otros muchos entomólogos. Smith, Hoffer, Giard,
Dahlbom, Alfken, han enncontrado después la

M. europaea en los nidos de casi todas las especies
de Bombus.

Otras muchas especies de Mutillas se conocen

en España; pero casi todas son de costumbres aná-

logas. Basta lo dicho sobre la Baromutilla barba-
ra var. decoratifrons y de la Mutilla europaea L.

para que el lector pueda estudiar por su cuenta

cualquier otro Mutillido, que encuentre en sus ex-

cursiones entomológicas. Sin embargo, siempre
será un dato precioso para la Ciencia cualquier ob-
servación sobre los himenópteros parasitados por

una especie bien determinada de Mutilla.

E. Saz.

Barcelona.

11 d (1

LA HIGIENE Y LA INDUSTRIA DE LA SEDA ARTIFICIAL

Las sedas artificiales nada tienen que ver con los

albuminoides o proteínas que constituyen la esen-

cia de la seda natural y que son producto exclusivo

de la actividad biológica de determinados animales

(gusano de seda, etc.). Son, más bien, productos
de trasformación de la celulosa de las fibras vege-

tales, de constitución mucho más sencilla que la

de los albuminoides. Las trasformaciones químicas
que, artificialmente, las fábricas hacen sufrir a esa

celulosa sólo tienen por fin el solubilizarla o mejor
dicho, hacerla pasar al estado de pseudo-solución
coloidal que, después de pasada poruña hilera se

coagula, y se despoja de los reactivos químicos uti-
lizados para su tratamiento.

Estos tienen, en general, un pH bastante aleja-
do de la neutralidad; son ácidos enérgicos, bases

fuertes; unos son bastante volátiles para despren-
der vapores, otros pueden ser diseminados en for-

ma de gotitas o partículas.
Como en su mayor parte pueden obrar sobre

el organismo humano, pueden asimismo dar lu-

gar a condiciones de insalubridad, contra las cuales

es indispensable prevenirse.
En el procedimiento de fabricación de la seda

artificial por la nitrocelulosa o el colodión, se pre-

para la primera materia a base de mezclas de áci-

dos concentrados (nítrico y sulfúrico) y luego se

disuelve en éter y alcohol. Lograda la solución co-

loidal se hila y luego se desnitran parcialmente los

hilos obtenidos, mediante la acción del sulfhidrato

sódico.
La acción del disolvente éter-alcohol, es la que

ha inspirado más temores, sobre todo en los prime-
ros tiempos del método Chardonnet, en que las

primitivas hileras dejaban escapar gran cantidad de

vapores, que absorbidos por los obreros, les produ-
cían perturbaciones análogas a las del alcoholismo

y del eterismo.
Posteriormente se introdujeron perfecciona-

mientos encaminados a recuperar los disolventes

difundidos y a evitar los perniciosos efectos de su

diseminación. Se fijaban estos vapores, aspirándo-
los y haciéndolos pasar por ácido sulfúrico, por

aceites cresólicos de la hulla, o bien absorbiéndo-

los por carbones activados, como en los procedi-
mientos que en el momento de la guerra de 1914-1918

propuso la casa Bayer; se empleó también como

absorbente la sílice coloidal, o la recuperación
por refrigeración.

La fabricación de las sedas de acetilcelulosa, ha
tomado durante los últimos años gran incremento;
en 1931 ocupó el segundo lugar, rebasando las 16000

toneladas.
Como se sabe, el agente acetilante es el anhídri-

do acético disuelto en ácido acético concentrado o

en benzol, bajo la acción de un catalizador como el

ácido sulfúrico concentrado.

El acetato de celulosa formado, es precipitado
por el agua que hace desaparecer el exceso de anhí-

drido acético. Se lava, se seca, y se convierte en

solución coloidal, en un disolvente orgánico, como

acetona, mezcla de alcohol y benceno, dicloretile-

no, formiato de etilo, etc.
Durante el hilado en seco, en departamentos ca-

lentados, los vapores de estos disolventes pueden
difundirse por los talleres con peligro de explosión.
Como la inhalación de tales vapores, a la larga puede
producir intoxicaciones análogas a las que producen
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todos los disolventes orgánicos de los lípidos, por
disolver los de los humores y órganos, especial-
mente los del sistema nervioso, no hay más reme-

dio que hacer la recuperación completa de tales
disolventes, cosa también indispensable por razo-

nes económicas.
La aplicación de las sedas obtenidas por el co-

bre se ha sostenido gracias a las cualidades es-

peciales de estas sedas. Su fabricación estriba en

la solubilidad coloidal de la bidrocelulosa en el bi-

dróxidoamoniocúprico Cu (NH3)4 (OH)2 que, desde
su descubrimiento en 1847, se conoce con el nombre
de reactivo de Schweitzer. Se le añaden sustancias
reductoras como ácido tartárico, glucosa, bisulfito
o bidrosulfito sódico para contrarrestar la acción
oxidante del aire. El hilado de la solución coloidal
obtenida, se efectúa en el agua, y se hace seguir de
un paso por un baño que contiene una solución
acuosa de ciertos ácidos y sales que además fijan
el exceso de amoníaco.

Esta base volátil cuyas emanaciones serían muy
peligrosas, debe ser después recuperada, lo mismo

que el cobre, por razones económicas.

La seda viscosa es la que en los últimos 20 años

ha tomado mayor incremento, con gran diferencia

respecto de las demás clases, probablemente, por
lo barato de las materias que sirven para preparar
la disolución coloidal de la bidrocelulosa, que se

combina con la sal sódica del ácido ditiocarbónico:

Q ^/O — Ce Hg O4 ■ Ce Hio O5
-Na

que sus inventores. Cross y Bevan, en 1891, desig-
naron con el nombre de xantogenato de celulosa.
Como la solución es sumamente viscosa, le dieron
el nombre de seda viscosa.

En el baño de la hilatura sobrenada algo de sul-
furo de carbono, pero en cantidad que no es bastan-
te importante para que baya interés especial, econó-
mico, en su recuperación; sin embargo, hay que eli-
minar completamente esta sustancia por razones

de higiene. Al mismo tiempo y por los mismos
medios se elimina el hidrógeno sulfurado que se

desprende, mediante una potente aspiración que
renueva la atmósfera del taller.

En la primera operación o disolución de la pas-
ta de madera en la lejía de sosa cáustica, los obre-
ros suelen llevar guantes de goma para proteger sus
manos, y tienen a su alcance agua con un poco de
ácido acético para lavarse si tienen algún contacto
con la sosa.

La preparación del xantogenato de celulosa se

realiza bajo la forma de una combinación química,
el ditiocarbonato sódico de celulosa, por fijación
del sulfuro de carbono, cuyo empleo constituye el

principal peligro en las fábricas de viscosa. Su uti-
lización implica peligros de incendio y aun de ex-

plosión por la mezcla de sus vapores con el oxígeno
del aire. Hay, pues, que manejar este líquido con

las debidas precauciones. Para hacerle circular por
las tuberías se emplea la presión de un gas inerte
como el gas carbónico o el nitrógeno o mejor aún
por medio de agua a presión. A. Rocbaix conside-
ra que la manipulación del sulfuro de carbono bajo
el agua debería ser regla absoluta. Estas precaució-
nes reducen a un mínimo los antedichos riesgos y
los peligros de intoxicación en su trasporte; en cam-
bio bay que prevenir los peligros que para los obre-
ros ofrece el baño donde se forma el xantogenato y
la extracción de esta materia. El sulfuro de carbono
es un tóxico violento. Antiguamente se atribuían
sus efectos a las impurezas que contiene el produc-
to industrial, pero los trabajos de Lebmann, de
Rosenblatt y Helstel, de Altoff, de Baltbázard, cita-
dos por A. Rocbaix, han demostrado que el sulfuro
de carbono tiene toxicidad propia, que se manifies-
ta no sólo por la destrucción de los glóbulos rojos
y de los glóbulos blancos de la sangre, sino también
por perturbaciones graves del sistema nervioso que
origina al disolver los lípidos de éste.

La dosis peligrosa parece ser inferior al mg. por
litro de aire. Según Baltbazard, se producen acci-
dentes agudos con dosis de 7 mg. de sulfuro de car-

bono por litro de aire, pero basta ya una dosis diez
veces menor para provocar accidentes crónicos. Hay
individuos sumamente sensibles a este gas.

La intoxicación profesional puede ser grave: se

desarrolla lentamente, al cabo de cierto tiempo, que
oscila entre varias semanas y muchos meses de

permanencia en ambientes cargados con dosis de

aquel orden. Es absolutamente necesario sustraer
los obreros, de manera tan eficaz y completa como

sea posible, a las emanaciones del sulfuro de car-

bono. Cuando la fijación del sulfuro de carbono se

ba terminado, es preciso eliminar su exceso antes

de destapar los recipientes. Se practica primero una

aspiración por el vacío, bastante a fondo. Teórica-
mente después de esta operación el xantogenato
no debería ya contener sulfuro de carbono, pero en

la práctica aun contiene una cierta proporción que

queda enérgicamente retenida y sólo queda en li-
bertad cuando la materia se fragmenta al vaciar los

recipientes. Esta operación es, pues, la más peli-
grosa. Ante la dificultad de proveer de máscaras a

los obreros de esta sección se montan dispositivos
que aspiran enérgicamente el aire por encima de los

puntos en que los vapores se desprenden y se dotan
además los locales de una ventilación intensa.

En Lyon, en las fábricas que han adoptado estas

precauciones, no se han observado ya más casos de

sulfocarbonismo profesional.
Para evitar los peligros de explosión se enlazan

eléctricamente con tierra los recipientes, emplazan-
do los electromotores fuera del local y cubriendo las
luces eléctricas con otro globo de vidrio.

Los obreros deben evitar llevar claveteadas
con hierro las suelas de los zapatos y en general
debe prevenirse todo cuanto pueda originar chispas-
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El xantogenato de celulosa se disuelve en» una

lejía de sosa cáustica con lo que se produce una ma'

teria coloidal que después de tamizada y clarificada

se deja reposar en recipientes mantenidos a tempe-
ratura constante hasta obtener cierta viscosidad,
consecuencia de la desaparición de la sosa; esta fase

se llama maduración de la viscosa; después de ella

la pasta pasa a las hileras. Durante dicho período
pueden aun desprenderse vapores de sulfuro de car-

bono y conviene, por lo tanto, una enérgica ven-

tilación.

Al salir de las hileras la solución coloidal pasa
a baños ácidos coagulantes; en ellos se desprende
sulfuro de carbono e hidrógeno sulfurado. Los obre-

ros que vi|ilan las máquinas de hilar y la marcha

de estos baños están expuestos a oftalmías y que-

maduras.

La causa principal de las oftalmías parece ser la

acción irritante de los ácidos sulfhídrico y sulfúrico.
También se produce anhídrido sulfuroso, que, como
se sabe, es gas muy irritante.

La dosis de productos sulfurados es tal, que pue-
de llegar a haber 0'2 g. por m.® de aire a pesar de

una renovación de 60 a 80000 m.® por hora. Esos

productos conducidos por una chimenea al exte-

rior, parcialmente oxidados por el oxígeno del aire

y disueltos en la humedad atmosférica vuelven a

caer sobre el terreno pudiendo resultar perjudicia-
les para las plantas.

En los obreros de las hileras, los casos de into-

xicación por el CS2 y el H2S son menos frecuentes,

comparados con las oftalmías.

Como los fenómenos difieren de los observa-

dos en alguna fábrica donde también hay sulfhídri-

CO, Bakker supone que deben intervenir algunos
compuestos arsenicales orgánicos parecidos a los

gases lacrimógenos de guerra y procedentes del ar-

sénico que con frecuencia contiene como impureza
el ácido sulfúrico. Tal hipótesis, sin embargo, no

se halla comprobada y más bien se ha de admitir que
la causa de las oftalmías son las finísimas gotitas
de ácido sulfúrico en suspensión en el aire. El aire

seco y caliente aumenta los casos de oftalmías;

si bien la humedad puede favorecer la reacción del

sulfhídrico con el sulfuroso para producir azufre y

agua, neutralizando así su acción. Lo más probable
es que en el aire húmedo las gotitas de ácido se re-

unan para formar gotas mayores que caigan al suelo.

Conviene, pues, una buena ventilación de los

talleres, combinada con la humectación producida
mediante una pulverización de agua.

No basta en determinados casos lanzar al exte-

rior el aire cargado de emanaciones, pues, si la

circulación atmosférica en torno de la fábrica no

fuese suficiente, se correría el riesgo de volver a a&-

pirar aire impuro.
Se ha probado de quemar esos productos noci-

vos insuñando el aire impuro debajo del emparri-
liado de unas calderas. Los ácidos sulfuroso y sul-

fúrico que se forman estropean entonces los tubos

de éstas y ha habido necesidad de renunciar a esa

solución.
Se probó también la acción de descargas eléctri-

cas que disgregan las moléculas perniciosas y pro-

ducen ozono naciente. Este agente forma ácido

sulfúrico que captado en torres de agua puede ser

aprovechado para los baños ácidos de coagula-
ción. Hay aparatos especiales para este fin.

En una fábrica holandesa se ha tratado de evi-

tar la necesidad de grandes ventiladores o chime-

neas encerrando las hileras en grandes cajas acris-

taladas. La recuperación de los vapores de sulfuro

de carbono es más fácil entonces por su menor di-

lución en el aire.
A los obreros que tienen que operar en las hile-

ras y que pueden sufrir quemaduras por los ácidos,
se les provee de dedales de goma y se ponen a su

alcance elementos para lavarse rápida y abundan-

temente.

Las aguas residuales ácidas o alcalinas no deben

ser vertidas en ningún río sin antes haber sido cui-

dadosamente clarificadas y neutralizadas. Se las

suele dejar varios días en vastos tanques o depósi-
tos de decantación.

P. Cazeneuve, a . Morel, H. de Leeuw

d (1 (1
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vecino planeta. Así pues, los detalles de la superficie de Marte

aparecen completamente irregulares y naturales, de aspecto se-

mejante al que presentan los demás cuerpos del sistema solar.
El nuevo planetillo «1933 HH».—Este planetillo de décima

magnitud, muy interesante por cierto, fué descubierto esta pri-
mavera en Johannesburg. Se han efectuado nuevos cálculos
acerca de la órbita de este planetillo por el doctor A. Kahrstedt,
del «Berlin. Rechen Institut». Para ello se han utilizado las posi-
ciones fotográficas obtenidas en Johannesburg, que comprenden
desde el 22 de abril hasta el 17 de mayo; sin embargo, este pe-

riodo, a pesar de sus 25 días, resulta todavía insuficiente para

permitir una determinación precisa.
Dicho astrónomo ha obtenido las dos órbitas siguien-

tes, que cumplen con las condiciones prefijadas con una

diferencia de escasos segundos de arco; para ambas órbi-

tas la época es 8'0 de mayo de 1933.

Primera órbita

ü)=r 130° 3251

0,== 340° 0096
1= 7° 2154
a= 10° 673 5

|J- = 1859" 510

log. a = 0.187072
P = 1'90813 años

Segunda órbita

98° 5149

341° 1686
7° 1040
8° 1309

1550" 297

0.239728
2'28871 años.

1933'0 (T. U.)

Véase, para los símbolos, la explicación dada en Ibérica, Su-
plemento de julio, página X.

Ambas órbitas indican que el planeta será fácilmente obser-
vable al telescopio, durante todo este otoño. Según la primera
de ellas, se aproximará a menos de 50000000 de kilómetros a

la Tierrá el mes de diciembre, por lo que tal vez llegue a ser

visible a simple vista; la segunda órbita lo sitúa a doble distan-
cia de la Tierra.

En ambos casos quedaría entre los planetillos más brillantes,
por lo cual es misterioso que haya tardado en ser descubierto.

Cometas.—Según las noticias recibidas de Nueva Zelanda,
parece que el cometa Dodwell-Forbes ( Ibérica , Supl. de abril,

pág. XXXI) fué también descubierto allí independientemente;
no se conoce el nombre del descubridor. Al principio, se creyó
que se trataba del cometa de Tempel de 1866, pero su movi-

mjento pronto demostró que no era asi. Sin embargo, la órbi-
ta es también elíptica. Contando con un arco de dos meses,

H. Hirose y A. D. Maxwell han calculado las órbitas siguientes:

H. Hirose A. D. Maxwell

19330

1932 dic. 30'51633 T. U.

327°19'40"8 1
77°38' 54"5
24° 30'33"0
0'973560
1'131018

279'9 años

1932 dic. 30'52167
to = 327° 20' 4"2

^ — 77° 40' 21"7
i~ 24° 30' 3"6

e = O'972 064

q = 1'130720

P — 257'5 años

El cometa de Peltier «1933 a» (Ibérica , Suplemento de junio,
pág. 111) no presenta desviación alguna de la órbita parabó-
lica. Mr. Moller calculó la órbita siguiente, basada en las

observaciones hechas hasta el 28 de febrero; los datos satis-

facen también las observaciones de una quincena después:

T = 1933 feb. 6'689 T. U.
O) = 135° 58' 41" 1
^ = 311° 31'51" ¡ 1933'0
i= 86° 40' 5" I
q = 1'00060

El cometa Schwassmann-Wachmann I (véase Ibérica, Su-

plemento de octubre de 1931, pág. XXXV) se halla ahora en su

afelio; pasó por el perihelio el 15 de mayo de 1925, dos años

antes de su descubrimiento; su periodo es de 16'3 años, por lo

cual el afelio ha correspondido al pasado mes de julio. A pesar
de su gran distancia, todavía se halla en actividad; a fines del

año pasado, tanto desde Bergedorf, como desde Yerkes, se notó
un importante aumento de hrillo. Probablemente su masa es

mucho mayor que la de la mayor parte de los otros cometas.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE AGOSTO {*)

Localidad Máx. min. 11. Cañadalarga 37 17 11 Irache 37 16 13 Portacoeli 39 16 0
Albacete - - - Carrión - — 13 Izaña (Orotava) — - - Puebla de C. 37 11 27
Alborán 28° 24° 0"""Cartagena 36 17 0 Jaén - — - Riudabella — - —

Alfoz de C. de O. 36 10 30 Castellón 39 22 6 Jerez de la- Front. 44 15 0 Sacratif -■ — -

Almadén 43 16 0 Centenillo 40 17 3 Jerez de los Cab. - - — Salamanca - — —

Almansa - - 0 Cervera 38 14 36 La Vid 35 8 32 Salou — - 24
Almería 34 19 0 Columbretes 33 20 0 Lérida 41 15 10 San Antonio 36 14 0

Ampurias 35 14 6 Comillas - — — Linares 46 20 1 San Fernando 41 18. 0
Aracena 38 14 2 Córdoba 43 18 0 Logroño 37 11 10 San Juan de Peñ. 31 8 28
Badajoz - - - Covas Blancas 40 19 0 Machichaco - — 29 San Julián de Vil,. 36 11 24
Baena 41 16 1 Cuenca 34 12 29 Madrid 39 16 6 San Sebastián — - -

Bajoli — — — Daroca 35 11 9 Mahón 33 18 0 Sta. Cruz de Ten. - - —

Balas 41 14 132 Finisterre 30 15 11 Málaga 37 17 0 Santander 28 15 34
Barcelona 34 21 6 Flix 41 18 46 Mataró 34 21 8 Santiago - — —

Béjar - - - Foix (Coll de) 39 13 18 Melilla - - - Segovia - - —

Bélmez - - - Gallardos - - 0 Montifarte - - - Seo de Urgel 35 18 14

Benasque 32 8 56 Gata 36 25 0 Montserrat - — — Sevilla (Tablada) - — -

Bilbao 36 14 15 Gerona 38 15 1 Monzón 39 12 10 Sigüenza 33 12 42
Blanes - - 2 Gijón - - — Moyá 34 13 10 Solsona 36 13 46
Boal - - - Granada 38 18 0 Nueva (Llanes) - - — Soria 36 10 22

Bolarque 37 14 5 Guadalajara 37 11 5 Oviedo 32 13 47 Sosa 40 12 15

Burgos 35 10 31 Hinojosa 39 16 18 Palos 34 19 0 Talavera 44 17 4

Càceres 44 14 4 Huelva 40 16 0 Peñas 27 16 0 Tánger 34 16 0

Campillo 37 15 0 Huesca 38 7 8 Pollensa - - - Tarifa 29 19 0
(•) En la información de! JULIO no pudieren figJurar los datos de Tánger (32'' 14° 0 mm.) y ■J'oledo (38° 13° 0 mm.).
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44° Talavera de la R.

44 Talavera de la R.

44 Talavera de la R.

42 Linares

42 Linares

43 Talavera de laR.

46 Linares

44 Càceres (3, 4)
43 Córdoba (3, 4, 5)
42 Almadén (5)

39 Linares (4)
41 Lérida (5)
41 Lérida

40 Covas Blanc. (5)
40 Linares

10°Benasque (1)
9 La Vid (2)
8 La Vid

10 Torrecillo
10 Benasque

12 Alfoz (2)
10 Torrecillo

12 San Juan (1,2)
10 Benasque
8 8. Juan de Peñ,

8 Torrecillo

8 Torrecillo

8 Torrecillo

6 Torrecillo
6 Torrecillo

4 Alfoz de C, de O.

3 Centenillo
3 Hinojosa del D.
6 Cuenca

8 Hinojosa del D.

6 Soria
15 Benasque
6 S. Julián de Vil.

2 Vlllafr. del B.

9 Oviedo (6)

3 Logroño
7 Machichaco

6 Lérida

28 Las Balas

6 Machichaco

40° Linares

37 Talavera de la R.

40 Talavera de la R.
41 Talavera de la R.
40 Linares

38 Baena (5, 7,8)
39 Linares

38 Jerez de la Front.
39 Talavera de la R,
38 Linares

36 Càceres (4. 5. 8)
40 Talavera de la R.
40 Talavera de la R.
40 Talavera de la R.

38 Linares (4)
38 Linares

8° Torrecillo
8 Torrecillo
9 Torrecillo
11 Torrecillo

8 Torrecillo

6 Torrecillo
4 Torrecillo
4 Torrecillo
6 Torrecillo
6 Torrecillo

8 Torrecillo
10 Alfoz (1,2)
9 AlfozdeC.deO-

11 Benasque
11 Benasque (1)
8 Torrecillo

9 Finisterre

10 Puebla de C. (2)
7 Tremp

4 Oviedo

13 Tarragona
5 Ampurias
1 Santander
15 Cuenca
7 Tremp

13 Irache
8 Benasque
9 S. Julián de Vil.

23 Tarragona
46 Flix

104 Las Balas

(1) Torrecillo (2) Benasque (3) Jerez de la F. (4) Talavera de la R. (5) Linares (6) Villafranca del Bierzo (7) Almadén (8) Córdoba.

Tarragona
Fetuán
Tiñoso (Cabo)
Toledo

Torrecillo

Tortosa

Tremp
Valdecilla

32

28

40

32

36

37

SIGNOS: 0 de O a 10 mm 0 de 11 a 25 mm. de 26 a 50 mm. de 51 a 75 mm. ® de 76 a 100 mm ® más de 100 mm. O faltan datos.

Temperaturas extremas a la sombra y lluvias máximas, cada día del mes, en España

12

24

16

4

18

14

Guarda

13 0 Lagos

13 0 Lisboa

16 0 Moncorvo

10 0 Montalegre

14 0 Sagres
18 0 Serra da Estréla

y Portugal

34

36

36

34

34

33

32

44 Valencia 38 21 3 Portugal
_ Valladolid _

Beja 42
3S 300 Viella 8

1 Vilafranca del P. 13 Campo Maior 44

27 Villafranca del B. 39 10 15 Castelo Branco 41

17 Villar de la Encina — 0 Coimbra 43

29 Vitoria 36 10 11 Évora 39
- Zaragoza - -

,

- Faro 33

Mapa de las lluvias totales del mes, en España



BOMBAS
«VERIA»

PARA TODOS LOS
SERVICIOS

Bombas «Verta» y «Centrí Verta»
(rotativas y centrífugas, respecti-
vamente), para servicios domés-
ticos, agrícolas e industriales.

Bombas especiales para chorro
libre, a presión

Bombas para trasiego

Bombas de grandes caudales
para riegos.

Bombas para la extinción de
incendios.

Bombas para agotamientos, dre-
najes, elevación de líquidos
densos, pastosos, etc.

Grupos con motor eléctrico
(desde 218 ptas.).

Grupos con motor a gasolina
Bombas para ser accionadas por
correa.

Bombas a mano / Grifería

TUBOS

BOMBA "PRAT
PATENTADA

FRANCISCO PRAT BOSCH
Wifredo, 109-113. BADALONA(España>

PIZZALA Y CRORY, S. A.
Lauria, 20 - Caspe, 31 / BARCELONA
Paseo del Prado, 28-30 / MADRID

IDEAL PARA USOS DOMÉSTICOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

No confundirla con aus imitaciones. Las

confusiones traen desengaños. Los des-
engaños resultan caros

30.000 bombas "PRAT" son 30.

referencias que atestiguan la superiori
dad sobre tas demás

FRANCISCO PRAT BOSCH
W if r ® d o , 1 O 9-11 3 BADALONA

"PRAT •'

especíales para teatros, cines, fábricas, etc

HUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN
especial pare fábricas de tejidos e hilados



= Granos-Erupciones en la piel =
SE VENCEN MEDIANTE LA BACTILOSE Ollver Rodés •

r^pnf-roa P<:nf>ríflrn> =rCentros Esoecíflco»

dttpasttoi conmjo de ciento, sos, barcelona

"

B4rra$ de cobre y latón, redondas, cuadradas, eUagonales y demás perfiles ■ Barras de cobre perforadas
para virotillos en todes los diámetros ■ Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura

Fábrica cLA VICTORIA» en BurceAa (Baracafdo), de

AGUSTÍN IZA Y COMPAÑIA
Oñelnas: Rodrigues Arias, ! —^ — O i L. S A O Apartado n. 27

VELAS LITURGICAS
PARA EL CULTO

CALIDADES GARANTIZADAS

♦

Marcas RegisU-adas
maxima. -Para las dos velas de la Santa Mím
f Cirio Pascual. Contiene un miRimum de

60 por 100 de cera pura de abejas
NOTABILl. —Para las demás del altai Con-
tiepe uD (ninimum de 30-por 100 de cera pura

de abejas

Fabricadas según lo mandado por los Reverendísimos Prelados.
Inttrpretes legítimos del Rescripto de la Sagrada Congregación

de Ritos. lecha 14 de Diciembre de 1904

economía increíble usando mis velas con el

CAPITEL «GAUNA»
(Patcatado)

■ El CAPITEL cGAUNA» patentado evita el

goteo de las-v'elas aun en la cpriiente de aire

más intensa

Pídanse muestras y tarifas de orecios at fabricante

Hilo de Oalnlfn Rolz de Gaona
Vitoria (Álava) Bapaña

ENVÍOS A ULTRAMAR

THE Y ELIXIR

PUJOL
Laxante y desinfectante; cura

toda clase de enfermedades

infecciosas como tifus, pulmo-
nías, viruela, sarampión, grip-
pe. así Gomo también es un

poderoso remedio para
facilitar el babeo de

las criaturas

*

DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES

Depósito ¿eneral

PRODUCTOS PUJOL, S. A.
San Pedro Mártir, 6 / Teléfono 75373 / Barcelona-Gracia

TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

MÁQUINAS PARA ASERRAR Y LABRAR MADERAS
CON COJINETES DE BOLAS

JAIME ARGEMÍ - Marqués de Comillas, 25 - SABADELL

AMADO LAGUNA DE RINS 8. A. ^AXA^Ioz"
Fábrica de:

APARATOS DE TORGSRAFÍA, GEODESIA Y TELEGRAFÍA ÓPTICA
MILITAR - METALISTERÍA - TORNILLERÍA - PRECINTOS



Madres!!!

No abandonar

a vuestro hijo en

el período de U

dentición y demás

trastornos intesti

nales / Muchos

señores médicos

aconsejan en estos

casos los Fermen

tos tácticos en

, polvo

PAPELES
VHOMAR SIMPLES

I

DE VENTA

FARMACIA BAYOSe
AreOBi, 2 NflBrltf

y demás farmacias de

España, y en la de su

autor

A G A M I R
San Fernando, )4

VALENCIA

CHOCOLATES

Productos Químicos y Abonos Minerales
FÁBRICAS EN VIZCAYA: (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (l-a Man joya),MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona),MÁLAGA, CÀCERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria)

Superfosfatos y abonos compuestos "G E i N C O"
ácidosnlfúrico—BcidosoIiúríGoanlddro.—Acido nftrico—íicidoclortiídrlco.—AlicerUia

Kltratos.- Snifaio amónico.—Saios do potasa.-Saifaio de sosa

Los pedidos eh BILBAO «Sociedad Afiómma Española de la Dinamita», Apartado 157
MADRID a «Umón Española de Explosivos». Apartado 66
OVIEDO a «S. A. Santa Bárt>ara>, ÁpartadoBl

SERVICIO AGRONÓMICO; Ltòoratoiio para d análisis de las ttorras
ABONOS para todos los cultivos y adecuados a todos los terrenos

A gua
oxigenada

boratada:

Borrell Oliueras

Suero fosfórico del Dr. J. VELLVÉ
Medicación seriada, adaptable a diversos tras-

tornos de la nutrición; Dispepsia, artritismo.
tuberculosis, etc.

Puede tomarse con agua, vino, cerveza o infu-
siones aromáticas, constituyendo una agrada-
hitísima soda su disolución con jarabe de

frutas y aguas carbónicas

L)reparación dr eficeofa
reconocida desde larga

fecha por infinidad de dta-

Uncida» autoridades mé-
dicas y que por su gran
poder antiséptico resulta

insustituible en todos los
casos en que se trata de
desinfectar úlceras y caví-
dades sinuosas. Su empleo
como dentrífico lo conoce
todo el mundo, y goza de
fama especial por no atacar
el esmalte de los dientes.

Extractos blandos y fluJ-
dos • Granulados • Pasti-
lias • comprimidas : Solu-
Clones asépticas inyecta-
bles ; Vinos, jarabes, etc

Laboratorio

GRAN PREMIO
(la mái alta recompensa)

en la Exposición Internacional
de Barcelona, 1929

general de FARMACIA

DBP, borrell

i. «IMB DE PMH
(BARCELONA)



VIDRIERAS Y GRABADOS ARTISTICOS.
VIDRIOSvCRISTALES PLANOSYCURVADOS
-BARCELONA.ENRIQÜE6RAKADOS.N?4GmEfOf1C). 72520 -

N
MUEBLES

PARA OFICINAS

LAS MEJORES CALIDADES Y PRECIOS

PIDA CATÁLOGO Y PRESUPUESTOS

MARCA REGISTRADA

VJlvDlO Claris, 5 / BARCELONA
Tresillo completo de dos

butacas y sofá igual a la

.

muestra. Pesetas 600' —

Engranajes

toríados a

Máquina

ENtRANAIES FONT CANPAEADAL
CUTES. 498 f'494 S. A. BABCEIONA

TliélODa 32229

Rednclores

felocidad

Pastillas Aspaime
CURAN RADICALMENTE LA

TOS

CUMl*t^!9ICIÓS; Axüctir l·ch·, b«, 5 esr.; 6 c^r.;

ÍKtnftCLtu •liácttcUu, 3 extracto medula 3^m|^.,-üoaenoI,
NLtiser mencoanlsado, cantidad «udeienta para una paatilla

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

general de la garganta, bronquios y pulmones. /

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los 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.

ELIDENSE, S. A.
BARCELONA =

Fábricas de Papeles
Satinados, Plumas, Matizados

y Vitelas



Crema Liquida

MARCA REGISTRADA

CREMA LIQUIDA PARA
LIMPIAR Y PULIR TODA
CLASE DE OBJETOS DE
PLATA, ORO Y METALES
PLATEADOS & & & ñ

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 sir
deterioro alguno

( FRASCO PEQUEÑO: 2 00 PTAS,
) FRASCO GRANDE: 3'50 PTAS.

PRECIO

El "PAFF" lo hallará usted en

todas las Droguerías, Perfume-
rías, Colmados y demás estable-
cimientos bien surtidos de ar-

tículos de limpieza de Barcelona

y principales capitales de España

PRODUCTO SIN RIVAL
RECHÁCENSE LAS IMITACIONES
PIDA SIEMPRE LA CREMA LÍQUIDA

"PAFF"

LA CREMA LIQUIDA
PAFF

en sus 25 años de existen-
cía, acredita la bondad de
su preparado Muchas
son las imitaciones de
este producto últimamen-
te lanzadas al mercado,
pero ninguna ha podido
no ya superarle, mas ni

siquiera igualarle. El Paff,
en la ruda competencia
comercial que ha de sos-

tener, sigue firme en su

puesto, reforzado por la
incesante propaganda que
los mismos consumidores
le hacen, percatados de

que sus ventajas insupe-
rabies no quedan desmen-
tidas en el uso diario / El
Paff hace desaparecer fá-
cilmente y sin esfuerzo

alguno la suciedad, enmo-
hecido y manchas provo-
cadas por la falta de uso

u otras causas en los ob-
jetos de plata, oro y me-

tales plateados / La cua-

lidad principal que debe

exigirse en un producto
para la limpieza de meta-
les preciosos (a la cual no
se presta siempre mayor
atención) es que el mismo
esté libre de partículas
que. al aplicarlo sóbrelos
objetos, los raya y perju-
dican lastimosamente La crema líquida Paff puede usarse sin temor alguno de rayar
los objetos, pues está completamente exenta de dichas partículas, dejando los objetos
limpios y pulidos, sin raya alguna / El Paff es un gran auxiliar de las amas de casa para
tener siempre en brillante y perfecto estado de conservación las vajillas y objetos de
plata, oro y metales plateados, siendo además completamente inofensivo y de duración
ilimitada, pues, al revés de lo que ocurre con los demás preparados de esta clase, éste
no sufre alteración alguna, debido a la inmejorable calidad de los componentes que lo
integran / Modo de usarlo : Agítese el frasco y empápese ligeramente de crema una parte
de un paño de algodón. Apliqúese esta parte de paño sobre el objeto que se desea lim-
piar, pasándola por todo él y frotándolo brevemente. Terminada esta operación, con
otro paño limpio y seco frótese rápidamente, y se obtendrá un brillo perfecto y duradero.

VENTA AL POR MAYOR;

LABORATORIO J. CANTALUPPI
APARTADO 1124 - BARCELONA



SOCIEDAD ESPAÑDLA DE CARDIOS HETÁLICOS
232 Mallorca

Teléfono ' ¡ 73013
I Ventas I

fAQ

BARCELONA
Correos í Apartado 190

Telegramas9 Carburos

CARBURO DE CAICIO
FERROMANGANESO

FERRO-SILICIO. SÍLICO-
MANGANESO. ETC.

OXÍGENO
ACETILENO DISUELTO

Fábricas

Fábricas

I BERGA (BARCELONA)
\ CORCÜBIÓN (CORUÑA)
BARCELONA

VALENCIA
MADRID

CORCÜBIÓN

CALEFACCIÓN POR ACETILENO
Aplicaciones industriales (chamuscado y secado de hilos y piezas
de seda, hilo, algodón y otros tejidos). Instalación de Labora-
torios, Calefacción doméstica, etc., etc. ■

Soldadura autógena, Instalaciones completas para soldar y cortar

por el procedimiento oxi-acetilénico, con aparato generador de

gas acetileno y con acetileno disuelto. Manómetros. Sopletes
y toda clase de accesorios y materiales de aportación ============

Aparatos luz oxi-acetilénica (Cinematógrafos). Mecheros (con o sin incandescencia).
Heratol (purificador del acetileno). Instalaciones pesca nocturna por acetileno (pídase

folleto) Magondeaux. Prest-o-lites y recarga de los mismos

OCPOStTAOA

SUCURSALES

MADRID: Paseo Gomandaale Forlea, 24

BILBAO; Alameda Recaída. 17

FALENCIA: Calle Coldn. 22

SEVILLA: Calle Vida, 4

PRESUPUESTOS. ^ESTUDIOS. CONSULTAS Y ENSAYOS. GRATIS.

A/jlOSTIllNAV Zumo de uva puro,

concentrado, sin alcohol

Contiene íntegras las vitaminas y principios
tónico, nutritivo y terapéuticos de la uva

Dada su concentración debe usarse diluida en agua natural

o carbónica, limonada, etc.. en más o menos cantidad según
el grado de dulce que se desee Para obtener el grado gluco
métrico natural de! mosto sin concentrar, debe diluirse una

parte de «MOSTINA» en tres de agua (1 + 3 = 4), resultando

que UNA botella de «MOSTINA» equivale a CUATRO de todo

mosto no concentrado

Otra notable ventaja, además de esta econorríta. es que «MOS-

TINA» no se altera, nt aun con la botella descorchada, por
dfas que transcurran en emplearla totalmente.

«MOSTINA . como BEBIDA, como ALIMENTO, como

RECONSTITUYENTE, puede tomarse siempre, en estado

sano y enfermo, en las comidas v fuera de ellas, a toda edad

y en cualquier época

Es completamente inocua y siempre tolerada y benefícinsa
al orgaitismo

Preferible a los caldos y a la leche, incluso en las dietas

durante las enfermedades

Es un alimento energético de gran valor.. Ei numero de calorías lenergla vitall que «MOSTINA.

proporciona al organismo tan sólo en

1/5 de litro equivale al de . ~ . . . .

2 cucharadas soperas equivale al de .

2 cucharadas soperas equivale al de .

l y V2 cucharadas soperas equivale al de

un litro de leche de vaca

un huevo de gallina {clara y yema!
too gr, (3 onzas) de carne de ternera

100 gr. (3 onzas) de pescado (tipo merluza)

ENRIQUE VENTOSA
- TARRAGONA :

AGENCIA PARA LA VENTA

Diagonal, 356, pral 2." • BARCELONA


