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li o jas de un Breviari o 

@,. dulw inefables mmom suena siemp" a lo.< oldos d•·l 
/ lzijo el nombre 'lleneraudo de madre. 

En las homs de bieJlandanza y placer, el remndo dt• la mildt,• 
es un freno mamvzlloso para no caer en los rrbusos nefastos dd 
desbordamrenlo. Cmmdo la cermzón llcna dt oscuridndrs l,r menlt', 

el recuerdo de la madre es zm preservath'o co1ztrn los peligros d,· la 
enervattle desespcración. El reruerdo de la uwdre, es siempre, mií'lt
lrns e! hi_jo suren las muchas veces embra•vecidas ngurts drl mm rlt 
la 'l'ida, como tm faro de resplmzdor ine:rtinguible, que cou seguti
dad orienta e infunde espemnza ... 

Todas las excelencias del 11011tbre de mndre alcanzaron .ru punta 
dlgido c11 la cumbrr. del Cah.•ario cuando Cristo, el mejor dc los lti
}os, nacido de la mas excelsa de las madres, pronmUÍÓ rn las hOTtl.\ 

supremas de su rrucifixión el nombre Madre, para legnrla 11 la lm
manidad dolimte .'Y hacer de ésta entrega a la Madre dolorida. 

Y esta Madre es madre nuestra; considcrados pocos dlrH ha w.~ 
hou1s dt' pesar y de zozobra, sus momentos de angustiosa en/mer, su 
soledad, apnrert> l'I ml'.r dr llli7J'O nz bt>llezns pródigo, "" flnfl'f n1Nm
da1lte, mes de agmdable dulcedumbre cli.mrrtéricn dt•dicad o 11 Mmí,,, 
romo peatul .'Y corona huma11as de su resurrecció12; de su prrso dl' I' 
oscmidad a la luz, del dolor al goce imperecedcro, de la tristcza ' ' 
la alegria mdcfteiente, de la irzseguridad a zma poscsión .l'egum 'J 
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f't'mltmente. Fué Madre corredentora y es Madre trimzfante. Asf 
e11 los dolares de la función corredentora como en las cumbres de su 
trhmfo plena, siempre fué, siempre es y serrí la Mater pulchrae di
lectionis et agnitionis et sanctae spei». 

No la olvidemos, ni su poder olvidemos ; a E lla acudamos ; como 
hijos amantes presurosos vaymnos a cobijarnos bajo su manta ma
tema! en todos los momentos difíciles de la vida, que en Ella en
contraremos siempre segura co1zsuelo, luz, fuerza y amor. 

Mater pulchrae dilect1onis; el amor pr1.ro y amor entraflable y 
fiel, que tan tmhelantes piden nuestro.f corazones hwnanos; el amor 
fiel J' constante tan escaso en nuestra vida humana ; el amor sacrifi
cndo, amor sin tacha y sitt reservas, tras el cual tan vanamente corre
mos mit•ntras vivimos nuestra vida puramente humana; amor etl mo
dalid ades y matices rico, con fuerza de admirable a•:o;nodaciótt a 
las circunslrmcias todas de nuestra terre1w exístencür, en María lo 
lvtllaremos; 1'tlycmtos a Ell.n por él. 

Et agmtionis: el conocimiento de lo que es para nosotros md,~ 
interesaule, el conocimiento de Dios y de Cristo su envi.ado, C01IOCÍ· 

mienlo que es luz verdadera, si empre a1z.tigua y si empre nu eva J' sit m
pre fecunda, que nos po·ne en intima comunión con la Verdad esencial, 
lo lurllaremos en María; vayamos a Ella por él. 

Et sanctae spei: el sentimiento sostenedor en las mds críticas cir
runstancias de la vida efímera de este 1mmdo transitaria, que nos 
ltarti ver en su realidad las casas peruederas y nos descubri:rd las 
estables de kz eternidad con toda su fuerza y con todo su valor, Dl 
.renlimiento de la esperanza santa, lo hollaremos en María; vayamos 
a E lla por él. 

Maria, eref mi madre; soy Iu hijo; ora pro me et miserere mei. 

RAMON-RAFAEL 
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lconografía de Sant Josep de Calasanç 

Seria curiós el recull iconogràfic, el més complet possible, de I. 
figura del sant varó, patró i fundador de l'Escola Pia, dc 

l'auster aragonès model de paciència i santedat, qut arribà a lligar 
l'ensenyament de l'infant amb la pietat, i l'obra fecunda del quai 
havia de donar, al llarg dels anys, tan esplendorosos fruits. 

No molt extensa, que sapiguem, la iconografia de Sant Josep 
de Calasanç, tenim com a primer document la mascareta en gui.'< 
que tots coneixem, feta a Roma, ran de la mort de l'ínclit i sant 
religiós. Testa característica d'on han sortit després tots els re
trats i imatges del Fundador de l'Escola Pia, 1 on poden estudiar 
se les caraderístiques prmcipals de bondat, virtut i paciència, aque
lla paciència sublim que fou una de les grans virtuts de Josep ri~;: 
Calasanç. 

Veiem, en la coneguda mascareta a què hem a¡.¡udit, la gran 
cavitat dels ulllls on brillarien flametes d'amor i esperança. El 
front ample, el nas prominent, la cara xuclada per privacions i an · 
goixes, els polsos enfondits, la boca entre somrient i predicadora. 
pèl auriolant la barba mig rapada, i el tot barreja d 'infantilitat 1 

maduresa alhora, com espill del seu apostolat i de l'amor als in
fants orfes de material i espiritual educació. 

Així se'ns mostra en la bella estampa que avui reproduïm, di
buixada per J. Camaron, i gravada pel valencià M. Peleguer en 
1795. El Nen Jesús en braços de la seva Santíssima Mare apareix d 

Josep de Calasanç, el qual voltat dels nens de les Escoles Pies per 
ell fundades, flecta els genolls davant la tendra aparició. Infante, 
humils i altres millor vestits enronden le beatífica escena, ben pro· 
tegits per l'afecte paternal del Sant fundador. Encanta en aquest.l 
escena que Camaron dibuixà, els tipus dels infants, de peu nu, els 
humils posats a la dreta de la Verge: els altres abillats amb casacó 
gorgera, mànegues abollades a tires, faixeta de seda, i lluint pen
tinats de perruca, el tot característic del segle XVIII. 

Que aquesta iconografia de Sant Josep de Calasanç paguem veu
re-la completa per millor gaudir-la i expand1r-la, i que tots els de
vots i fills espirituals del Sant ajudin a aquest recull alhora intere!> 
sant i obligat. 

JOAQUIM RENART. 
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Brcve historia del alutnbrado 

I 

Ell la Edad Antigua llenóse la necesidad de la iluminación ar
tificial por medio de teas de pino, de mechas de cañamo o de 

esparto impregnadas de resinas o de pez, constituyendo las hacha!. 
de viento, y por himparas alimentadas con aceites. 

En los albores de Ja Edad Media, aparecieron las velas de sebo ; 
algo después las de cera; las primeras pronto fueron populares, mien
tras las de cera durante muchos años sólo se utilizaron en los tem
plos y en los palac10s. 

Mas tarde se empleó el esperma de ballena para la elaboración dP. 
vel as. 

Chevreul descubría, en 1820 la estearina, y Reichembach, en 
1830, la parafina, y estas sustancias ya aisladas, ya en mezcla, cons
lttuyen las velas hoy en uso. 

Respecto del alumbrado por lamparas de aceite, fué un avance 
considerable la introducción en 1789 de la mecha vacía que dió a ca
nocer Argand; ademas, al aceite vegetal único empleada hasta me
diados del s1glo XIX, vino a oponerse con ventaja el procedente de 
la destilación del hgnito (aceite solar), al que siguió el de esquistos 
bituminosos de Escocia y luego el petróleo refinada. Sicndo estos 
aceitcs de menor viscosidad que los vegetales, mas fa.cilmente im
pregnan la mecha lograndose con su empleo mayor sencillez y perfcc
ción en las hímparas. 

Actualmente circulan en el comercio lamparas de combustibles lí
quidos a prcsión (variable segísn el combustible y el tipo de la !arn
para) sin mecha; van provistas de manguitos de Auer, y estan dis
pucstas dc tal suerte que el combustible llega al mechero al estado de 
vapor; los combustibles empleados son el alcohol, el pet róleo refinada 
y la gasolma. Son muy rccomendables para casas de campo. 

La ilumimuióu por gas. - Desde últimos del sigla pasado has
la hoy han sido cnsayados diversos gases para el alumbrado ; el gas 
procedcnte de la destilación seca de la hulla es indudablemenle el 
prcfcrihlc, pera para el alumbrado de pequei1as poblaciones , de f a-
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bricas o de casas aisladas o de vagones de ferrocarril resulta a veces 
mas económico acudir al gas de aire, al de agua, al de aceite o al 
acetileno. 

Sucesivamente estudiaremos los gases citados, empezando por el 
mas importante. 

Gas de hulla. - Trabajóse mucho en Inglaterra, Francia Aie
mania y Estados Unidos a últimos del siglo XVIII y princ1p10s 
del XIX para la obtención industrial del gas de hulla. 

Lebón, en I 799, obtuvo una patente para «un nuevo medi o de 
empleo mas útil de combustible, así para calefacción como para el 
alumbrado, pudiendo asimismo aprovechar diferentes subproduc
tosn y poco tiempo después admirabase en París el alumbrado de los 
jardines del Hotel Seignelay con gas procedente de la destilación 
seca de la madera. 

No era sin embargo el gas de madera el que mas interesaba, como 
lo demuestra el becho de ser empleado {micamenlc en paises de exu
berante riqueza forestal ; excepcionalmente se empleó bastante du
rante la gran guerra por insuficiencia de carbón. 

Las dificultades técnicas de la destilación de la hulla superaronse 
gracias a los trabajos de los ingleses; en 1814, lucían las calles de 
Londres su alumbrado por gas de hulla; en 1823, cmcuenta y dos 
ciudades inglesas gozaban del mismo excelente s1stema de alumbrado. 

Propagóse rapidamenle la nueva industria por Europa y Améri. 
ca entrando en España el año 1826; en esta fecha, gracias a los tra· 
bajos del Profesor de Química don José Rou ra, se estableci6 en 1<1 
primitiva Escuela de Ingenieros de Barcelona, el ah1mbrado por gas 

La destilación dc la hulla se verifica en retortas o en camaras. Lo 
común es emplear rctortas, reservando las camaras para la obtenciór. 
del cok metalúrgico con destino a los altos hornos. 

En cada horno hay de una a diez retortas. El calentamiento dè 
los hornos lógrase mediante bogares ordinarios o con bogares gasó
geno o semi-gasógeno. El gas procedente de las retortas es sometido 
a una èiligentísima depuración. 

Una tonelada de hulla, sometida a dest1laci6n produce de 250 a 
300 m. c. de gas ; unos 700 kgs. de cok ; alrededor de 45 kgs. de al
quitran y aguas amoniacales en cantidad bastante para obtener uno-; 
9 kgs. de sulfato am6nico. 

La composición en volumen del gas de hulla es aproximadamente 
la siguiente: 

Hidr6geno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
1.\letano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Oxido de carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Etileno . ... ... ... .. . . . . 4 
Benceno .. ... ... ... ... ... ... ... ... r 
Anhídrido carbónico ... .. 2 

N itrógeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

100 
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La potencia caloríftca del gas de hulla es aproximadamenle de 
5.000 calorías por m. c., y débese en. especi,al ~ metano que da algo 
mas de la mitad. El benceno en pruner terrnmo y luego el etileno 
son los clementos preponderantes en orden a la potencia lumínica. 

Débese la luminosidad de la llama de gas de hulla a la mcandes 
cencia dc las partículas de carbón procedentes de la descomposición 
del benceno y del etileno principalmente; ~e a~í que fuese? ensa
yados ci platino y los óxidos de caleta, cucomo y magn~sto par.a 
exaltar la luminosidad de la llama gracias a la incandescenc1a de di-
chos cutrpos. . 

Halló la solución el doctor A uer, de Viena, en I 886, medtante 
las redecillas o manguitos que llevan su nòmbre; son de óxido de 
torio con 1 por ciento de óxido de cerio. 

Se prcparan las redecillas Auer impregnando tejidos de algodón 
o de seda artificial (patente Plaissetty) de fina malla, de solución 
de nitratos de torio, cerio y axnonio, y una vez escurriclos (a prcsión · 
y secos, se confeccionan los manguitos y luego después de suspcn
dcrlos convenicntemente, se incinerau ; el esqueleto de óxidos meta · 
licos rcsultante, se sumerge en colodión para hacer factible su trans 
porte. El colodion arde inmediatamente al usar el mechcro, qucdan 
do otra vez exclusivamente los citades óxidos. 

La generalización del mechero Auer, ba modíficado sensiblemcn
te la técnica de la dcstilación de la hulla; antes de la introducción 
del citado mechero se procuraba obteoer un gas de gran potencia lu
mínica ; inclusa se le adicionaban sustancias para acrecentarla; en 
cambio en Ja actualidad sólo se atiende a la potencia calorífica; en 
algunas naciones se prescinde ya del control fotométrico. 

Durante la gran guerra, obligóse en Inglaterra, Italia y Francia a 
las fabricas de producción anual supenor a un miUón de m. c. a re
tirar el benzol y bomólogos (toluol y xilol) que eran escasos, y por 
ot ra par te necesarios para la fabricación de explosives. 

Al desbenzolar el gas de hulla, queda muy disminuída su poten
Cia lumínica, sin que se altere en mucho su pot~ncia calorfftca; eso 
explica que un mechero corriente con un consumo de 1 so litros por 
hora tenga una potencia lumínica de 15 bujías sí elgas no ha sido 
rlesbenzolndo, y tan sólo de 4'2 en caso contrario, y en cambio un 
ruechero Auer dc 100 litres-hora da 70 y 65 bujías respectivamcn
le; la diferencia en este última caso es, pues, insigni ficantc. 

La pníctica del desbcnzolam1ento del gas ha continuada en la 
post-guerra y no solamente en las antecítadas naciones, sinó en mu 
chas ol ras. 

El alurnbrado por gas ha sido objeto de incesantes perfecciona
micntC's ; a los mecheros de pie han o;eguído los colgantes ; a los me
cheros alirncnlados con gas a baja presión (40 mm. en columna clc 
agua proximamentc), han seguida los que funcionan con gas o aire 
a presión dc 800 a 2.000 mm. en columna de agua; se construycn ac
tualmenle faroles de 1 a 6 mecheros; existen dispositives :-.lgunos de 
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ellos eléctricos para encender y apagar a distancia y aun automati
camente (hasta cierto punto) los faroles del alumbrado pública; son 
tantos, en fin, los perfeccionaroientos introducidos en el alumbrad0 
por gas, que en muchas poblaciones compite ventajosamente con el 
eléctrico. 

Gas de aceite. - Taylor lo obtuvo por primera vez industrial 
mente en 1815. 

Las primeras materias para obtenerlo fueron en un principio acei
tes vegetales, pero actualmente resulta mas económico emplear «gas 
oil» (aceite de gas), producto de la destilación del petróleo, com · 
prendido entre los aceites destinados al alumbrado y los lubrifican
tes; es la porción desblada entre 250 y 360 grados y suele represen· 
tar el ro por ciento del petróleo bruto. 

También es empleada un aceite obtenido en la clestilación del al· 
quitran de lignito y que hierve entre 200 y 360 grados. 

Las destilerías escoccsas de esquistos bituminosos proporcionan 
asimismo un buen aceite para gas. 

Para obtener el gas de aceite se emplean hornos con dos pares de 
retortas horizontales, de hierro; las retortas superiores comumcan 
(por fuera del borno) con las inferiores; el par de retortas de la dc
recha funciona independientemente del de la tzquierda; el aceite en
tra por la parte anterior de las retortas superiores, y siendo la tem
peratura de éstas de 6oo a 700 grados ocurre la vaporización del ac 1-

te; los vapores pasan a las retortas inferiores calentadas a ¡oo-go'; 
grados y tiene lugar enlonces la descomposición ígnea que produc<" 
gas, alquitran y cok; el gas sale por la parte anterior de las retor
tas inferiores y es objeto de cuidadosa purificación; cada 24 ho
ras se aislan las retortas, para retirar el cok y quemar el grafito. 

La casa J. Pintsch, A. G., de Berlín, construye un aparato para 
la obtención del gas de aceite que consta de dos camaras cilíndrica·; 
y verticales de hierro, revestidas interiormente de material refracta. 
no y llenas de ladrillos apilados de modo que forman una serie 
de conductos vertlcales (de facil limpieza); ambas camaras comu
nicau por la parte inferior y la segunda puede comunicar con la chi
menea o con el barrilele, la columna lavadora y dcmas ap,aratos pa
ra la purificaci6n del gas de aceite. 

A un lado y hacia la parte superior de la primera cimara hay un 
emparrill ado auxiliar y sobre de este un pulverizador de alquitnín 
(procedente de operaciones anteriores) que funciona con vapor d,.. 
agua; alrededor del pulverizador hay varias entradas de aire pro
cedente de un ,·entilador. 

Cuando gractas al funcionamiento del bogar auxiliar, l<t p;~rte sn
perior de la primera camara esta a temperatura com•eniente, se da 
entrada al vapor, al alquitran y al aceite en el mcchero descrita an
tcriormente; entretanto, los gases procedentes de la combustióo, dec; 
pués de atravesar las dos ca.maras se dirigcn a la chimenea. 
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Cuando la primera camara llega a la temperatura de 750-I .000 
o-rados y la scgunda a 750-850, mediante un pulverizador helizoida! 
instabtlo en el centro del techo de la primera camara, se inyecta el 
:~ccite a gasif1car. 

En la primera camara se vaporiza el aceite y en la segunda se des
componc; durante esta fase se interrumpe la comunicaci6n con la 
chimenea y en cambio se establece la que pone en relaci6n la se
gunda d.mara con el barrilete. 

Cuando la temperatura de la primera camara es menor de 650 
~rados, se intcrrumpe la myección de aceite y en su lugar se inyecta 
vapor de agua para arrastrar todo el gas que llena las camaras ; !'C 

cstablece de nuevo la comunicacióo del aparato con la chimenea y se 
calienta aquél del modo ya conocido, hasta ponerle en condiciones 
de rccibir otra myección de aceite ; así van alternandose las dos fa
ses inclicaclas. De vez en cuando se limpian las ca.maras determinan 
do la combustión del carbón separado. 

En cstc proccclimiento no se obtieoe cok, pero el rendimiento en 
gas y en alquitn1n es el mismo que si se emplean retortas, o sea, de 
so a 6o ro. c. dc gas y de 25 a 35 kgs de alquitran por cada 
100 kgs. de aceite. 

El aparto de Pintsch sólo consume 15 kgs de alquitran por 100 
kilógramos de aceite. 

Se han hecho ensayos para lograr la fabricación continua del gas 
de aceite, procurando inyectar en camaras de material refractaria, 
aire y aceite en proporciones tales que la combustióo de una parte 
de este último dé calor suficiente para la descomposición del resto, 
pero hasta ahora no han alcanzado resultado satisfactorio. 

La composici6n cuantitativa del gas de aceite es muy variable, 
pues depcnde de la naturaleza del aceite empleado y de la temperatu
ra a que se obliene; como ejemplo, damos a continuación la com
posici6n de un gas de aceite que proporciona una intensidad lumi
nosa de 16'2 bujías cuando el mechero consume 35 litros por hora 
y ademas la de olro que en las mismas condiciones ofrece una in
t~n.sidad }uf?Ínosa de 4' 5 b~jías; pueden considerarse como compo
stct~nes hmtt.es, pues lo cornente es obtener un gas cuya intensidad 
lum10osa osctla entre 6 y 9 bujías. 

Bcnccno y hom6logos . . . . .. 
Ellleno y homólogos ..... . 
Etano .................... . 
~.fetano ...... . ....... . 
Hidr6geno ............. . 
Oxido de carbono . . . . . . . .. 
Anhídrido carbóníco .. . .. . 
Oxígeno .............. .. 
Nitr6geno ..... . ..... . 
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16,2 4.5 
T,O 

36,2 
12,6 
27,4 
8'9 
2'7 
0,4 
0,3 
6,8 

0,2 
12,5 
2,3 

45.9 
33.7 

I'7 
0,9 
0,4 
2,3 
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La potencia lumínica del gas de aceite puede ser como acaba~ 
mos de ver hasta 4 veces superior a la del gas de hulla; su potencia 
calorífica también es superior, oscilando entre 10.000 y 12.000 ca
lorías por m. c. 

No es por lo tanta de estrañar que la ciudad de Liverpool lo em
please durante muchos años para el alumbrado pública y privada. 

Para poblaciones pequeñas en ciertas circunstancias puede ser 
recomendable el gas de aceite. 

En Alemania es muy empleada para el alumbrado de vagones dc 
ferrocarril y aun de estaciones importantes; pera acostumbran a 
comprimir previamente el gas a T0-12 atmosferas para separar de 
13 a 15 litros de hidrocarburos líquides (benzol y hom6logos prin 
cipalmente) por cada 100 ro. c. de gas; los mecheros empleades ac~ 
lualmente llevan manguito Auer. 

La Blaugasgesellschaft, de Augsburgo, produce un gas de acci
te líquida, de facil transporte, llamado gas azul ; para ello compri~ 
rnen el gas de aceitc a 20 atmosferas; así se logra la liquidaci6n de 
algunes hidrocarburos, principalmente del grupo del benzol ; el res
to se comprime a 100 atmosferas y constituye el gas azul; éste es 
el combustible empleada en los motores de explosi6n del dirigible 
aleman «Conde de Zeppelinll. 

MIGUEL CARDELUS 

Profesor de la Escuela btdustrial de Barcelono 

(e onti11Uard) 
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Acido nítrico electroHtico 
y 

Electrolisis del acido nítrico 

L as sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica se ela* 
sifican en dos grandes grupos: conductores de primera ela

se, los que a su paso no sufren aceleración molecular alguna, como 
los metales, el carbón, etc., y conductores de segunda clasc los que, 
al atravesar el fluida eléctrico por su seno, se descomponen. E stos 
últlmos se denominan electrolitos, y el fenómeno correspondiente 
electrolisis. 

De algunos conductores de segunda especie nos ocuparemos en es 
te articulo, comenzando por explicar cíertos principios fundamentalc!; 
de electroquímica, que precisan para el presente estudio. 

Son electrolitos las sales fundídas, los acidos, las bases y las sa
les disueltos, es decir, cuerpos de naturaleza salina, ya que para los 
efectos de la corriente eléctrica los acidos se comportan como sale':. . 
en las que su bidrógeno actúa como metal, y en las bases su radical 
oxhidrilo como metaloide. 

El química sueca Svant Arrbeníus emítió ·una teoría original, unt
versalmente admitida, en virtud de la cual, por el mero hecbo dl:! 
disolver una sal en agua, sufre una descomposición parcial que deno 
mina disocútción eleclroUtica. Al verificarse la dísociación, se escin 
den una parle de sus moléculas en sus radícales integrantes o bien en 
atomos, cargados eléctricamente (jamas al estada elemental), y l.l 
otra queda en estada neutra. Los radicales o atomos en estas condi
ciones reciben el nombre de iones, siendo aniones los electronegativos 
y cationes los electropositivos. Así, pues, al disolver cloruro de sodio 
en agua, queda una parte de éste al estada molecular, anión clor•1 
y catión sodio en el media acuoso. Para mayor claridad anotart
mos la siguiente igualdad : 

Disolución CI Na = Agua + CI Na+ CI - + Na + 

analogamente al disolver sulfato de potasio podemos formular: 

Disolución SOc Kt =Agua+ SOt J(! + 2 K+ + (SO.)-

Como puede verse, la anotación electroquímica de los anioncs sc 
verifica pomendo uno o varios signos menos a manera dc exponente 
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en el radical o elemento, según sean sus cargas o valencias. Lo mis
mo se hace con el signo mas tratandose de los cationes. 

La electricidad positiva procedente del generador la representare
mos por Ef) y la negativa por e' diferenciandose así de la carga eléc
lrica de los i ones. 

Existe una relación constante, un equilibrio, entre las moléculas 
no disociadas y las moléculas disociadas. Al pasar la corriente por 
el electrolito se transportan los iones a los electrodos ; de aquí que 
según se dirijan al anodo o al catodo se denominen respectivamente 
aniones o cationes. 

Ion es palabra griega que significa «el que va>>, an indica ~taba
jo, y cat «arriba». Anion, ion que se dirige abajo, es decir, al polo 
de salida de la corriente, y cation que se dirije arriba, esto es, al 
polo de entrada de la corriente. 

A la parte del conductor, que esta en comunicación con el polo 
positivo del electrogenerador a la entrada de la corriente en la cuba 
clectroütica, se denomina anodo ; y a é1 concurren los iones negati
ves, neutralizando su carga y convirtiéndose en estada elemental 
(rnetaloide). Lo roismo hacen los iones positivos al polo negativo o 
catodo, pasando también al estada elemental (metal). 

En el preciso momento, en que un ion neutraliza su carga en un 
polo de signo contrario, se desdobla una nueva molécula en sus dos 
nuevos iones, y así sucesivamente acabando por separarse totalmente 
de la sal sus elementos const.Jtuyentes; es decir, que la sal queda des
compuesta. Pera recordemos que su escisí6n iónica se ha realizado en 
el momento de su disolución y que la electrolisis es solamente un 
transporte de iones y su neutralización eléctrica. 

Sentados estos principios, vamos a explicar dos ejemplos de elec
trolists, mediante sus reacciones electroquímicas: la electrolisis del 
Acido Sulfúrica diluído y la de la Sosa caustica diluída. 

Empecemos por el Acido Sulfúrica. Al pasar la corriente por su 
sena, hacia el catodo se dirige el ion H + v hacia el anodo el ion 
(SO 1) Al llegar a los polos neutralizan s u carga 

(S04) - + 2 Ef) = SO, 
2H+ + 2 e= 2H 

Ahora bien, el radical S04 es inestable, descomponiéndose en an
hídrido Sulfúrica y Oxígeno 

so. =SOs+ O 
y el anhidrido reacc10na con el agua regenerando el Acido Sulfú 
rico: 

SOs + H,O = so. H, 

A sí, pues, electrolizando una solución de Acido Sui fúnco, obtendre
mos como productes Hidrógeno en el catodo y Oxígeno en el anodo, 
en la proporción en que se encuentran combinades en el agua. 
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Electrolisis de la Sosa caustica díluída. Razonando igual que en 
el caso anterior. escribiremos : 

Na OH = Na + + {OH)
Na + +8 =Na 

(OH)- + Ee = OH 

El sodio reacciona con el agua y forma nuevamente Sosa causticcl 
al paso que se desprende Hidrógeno en el catodo: 

Na + H, O = Na OH + H 

El radical OH es inestable y se descompone, dando agua y despren
d iéndose Oxígeno en el anodo : 

2 OH= H, O+ O 

Por lo tanta, el resultada de la electrolisis de la Sosa caustica diluí 
da, al igual que la del Acido Sulfúrica diluído, es la descomposi· 
ción del agua disolvente, y a medida que pasa la corricnte, el electro
lito va concentní.ndose y ofrece mayor resistencia. 

Si el electrolito contiene ademas algún cuerpo capaz de oxidarse 
o reducirse, el Oxígeno y el Hidrógeno desprendidos pueden apro
vecharse para verificar estos procesos de oxidación y reducción ; pero 
salta a la vista que el trabajo de reducción en el catodo seda des 
truído por el de oxidación en el anodo. Este inconveniente puede 
solventarse mediante el empleo de vasos porosos, que sin impedir t-1 
transporte de tones, evitan que se mezclen los productos resultan
tes de la electrolisis. La parte de baño electrolítica, que contiene el 
anodo, recibe el nombre de celda anódica, y el baño anolito ; y la que 
contiene el catodo celda catódica, y el liquido catolito. 

Con lo que antecede, podemos explicar la preparación del Acido 
Nítrica electrolítica. Se obtieneo Nitratos por oxidación electrolíti 
ca del Amoníaca mediante Sosa caustica y empleando vasa porosa. 
En la celda anódica se pone Amoníaca y Sosa, y en la catódica so· 
lamente esta última. Al pasar la corriente, según acabamos de ver 
en el catodo se desprende Hidrógeno : 

2 Na + 2H, O = 2 Na OH + H! 
y en el anodo se forma Oxígeno: 

2 OH = H, O+ O 

Este Oxfgcno oxida el Amoníaca convirtiéndolo en Nttrito: 

NHa + 3 O = NOs H + H~ O 
el cua! por una oxidactón ulterior da Nitrato: 

NO, H + O - NOa H 

El curso dc estas dos últimas reacciones puede seguirse perfectamen
te medi~nte valoraciones sucesivas valiéndonos de una solución titula
da de Pcrrnanganto Potasico, puesto que éste se decolora por los ni
tritos, mientras que permanece coloreado por los oitratos. 
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En la celda anódica sc ponen 2oo cm. 3 dc solución de Sosa caus
tica al 20 por cien to, y 1SO cm. 3 de Amoníaca al 10 por cien to, jun
tamente con una cantidad tal de Nitrato de Cobre que corresponda a 
1'4 gramos de Oxido cúprica. En la celda catódica se ponen ISO cen
tímetros cúbicos de solución de Sosa al 20 por ciento. El anodo e'> 
una lamina de hterro de 200 cm. 2 (10 por 20) y el catodo una lamina 
del mismo metal de ISO cm. 2 (ro por •s). Para operar en buenas 
condiciones, se mantiene fda la solución por medio de una continua 
corriente de agua, y se trahaja con una corriente de 10 amperios. 

Descomponiendo el Nitralo obtenido con Acido Sulfúrica se ob
tiene e:1 Acido Nítrica. 

Este procedimiento sólo tiene importanc1a de laboratorio. 
En 18os, Grotthus estudió los efectos de la corriente eléctrica en 

el Acido Nítrica, observando que tomaba una coloración azul por 
convertirse en Nitrosa, así como también que los productos obtenidos 
variaban scgún la concentración del acido. 

Según Brester la electrolisis del Acido Nítrica fumante, es decir, 
el que contiene proporciones variables de Peróxido de N itrógeno, no 
origina nunca desprendimiento gaseoso, porque el Oxígeno que se 
desprende en el anodo transforma el Peróxido de Nitrógeno en Anhí
d rido Nítrica: 

2 NO~ + O = Nw 06 

el cual con el agua se convierte en Acido Nítrica: 

N~ o~ + H, O = 2 NOa H 

En el catodo el hidrógeno naciente reduce el Acido Nítrica, forman
dose Amoníaca : 

NOs H + 8 H = NH3 + 3 Ht O 

Luckow, Fonvielle y Deherain han observa do que electrolizando Aci
do Nítrica concentrada, empleando clectrodos de platino, al princi · 
pio se desprende Oxígeno en el anodo y mas tarde vapores nitrosos. 
Si se opera con un anodo de paladio y un catodo de platino, se ob
tiene el m1smo resultada; pero operando con electrodos de carbón en 
el anodo se desprende Oxígeno, Oxido de Carbono y una peque
fia cantidad de Anhídrido Carbónico. 

Cuando se electroliza Acido Nítrica muy cliluído, se desprende 
Hidrógeno en el catodo y Oxígeno en proporciones normales, como 
si únicamente fuese descompuesta el agua. Aumentando la concen. 
tración del acido, la experiencia varia un poco, de tal manera qu\! 
cuando el líquida llega a la composic.ión de N03H + 8H2 0, mienlras 
que el desprcndimiento gaseoso en el anodo es nvo al primer mamen
to, resulta nulo en el calodo; todo el H1dr6geno puesto en liber
lad reacciona con el Acido y los productos resultantes quedan dl
sueltos en el líquida. E l dcpartamento catódico adquiere un color 
azulado intensa, recogiéndose luego Hidr6geno mezclado con una 
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pequefia cantidad de Nitrógeno; al cabo de unas pocas horas apare
ce Bióx1do de Nitrógeno, que aumentando progresivamente, reem
plaza al Hidrógeno y termina también desapareciendo a su vez. Al 
final de la electrolisis, quedan existentes cierta proporción de Amo
níaco y acido nitroso en forma de Nitrito Amónico. 

«Les Produits Chirniques par electrolysell, par Karl Elbbs y el 
«Compendio de Electroquímica y Electrometalurgia», por José Bal
la R. de Cela, son obras que tratan de este asunto, y con elias me he 
guiado al componer este artículo. 

}OSE M. PUJADAS C. 
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Canción de Cuna 

I 

Es muy dulce su voz de cariño; 
es muy tierna su virgen mirada; 
su semblante, entre tocas blanquísimas 
refleja tal calma 
que un destello de místicas lumbres, 
que una unción de devota plegaria, 
cual incienso de gótico templo 
m funde en las almas ... 
Hoy se llama la hermana Azucena. 
En el mundo luci6 su elegancia 
y de labios de apuestos galanes 
con la rosa y la estrella igualada 
escuch6 muchas veces su nombre : 
Luisa de Aldana ... 
La hermanita olvid6 aquellos tiempos . 
Consagr6 su cariño a la ínfancia 
y sólo contesta 
con arrullo nacido del alma 
si la voz balbuciente del huér fano 
madrecita amorosa le llama .. . 

11 

D iscreta penumbra 
envuelve la sala. 
En leves cunitas 
mullidas y blancas 
sonríen dormidos 
los niñitos que vela la Hermana. 
Son hijos de nadie, 
cuerpecitos de cames rosadas. 
N acidos sin nombre, 
nac1dos de 1nfamia 
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que han hallado en la Hermana Azucena 
una madre con manos de santa. 
Una madre que abraza y sonríe; 
una madre que besa porque ama, 
que vela su sueño, 
al arrullo de tiernas baladas ... 

III 

Discreta penumbra 
envuelve la sala. 
Sonden dormidos 
los nifiitos que vela la Hermana. 
De pronto se escucha, 
rompiendo la calma, 
desde una cunita 
un vagido con voz apagada. 
La hermana Azucena 
al nifiito acaricia y abraza, 
lo besa con mimo 
en sus brazos lo mece y le canta, 
y al mirar sus ojitos cerrados, 
al mirar su carita rosada 
le llama vidita, 
reyecito, cariño del alma. 
Lo quisiera prender de su pecho 
y siente tal Iastima 
cuando ve que la abierta boquita 
con su pecho no puede cerrarla 
que de leche la boca se llena 
y así logra, en un beso, saciaria ... 

IV 

Discreta penumbra 
envuelve la sala. 
En leves cunitas 
mullidas y blancas 
sonríen dormidos 
soñando en las hadas 
los hijos de nadie 
que vela la Hermana 
la Hermanita tan buena a quien todos 
madrecita amorosa la llaman ... 

SEBASTIAN MIRALLES, Escolapio. (Cuba). 
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Guy de Fontgal1and 

La lglesia Cat6lica goza de eterna juvcntud ; viviendo en in
terminable primavera existiran siempre bcllísimas y fragan

tes flores en s us jardines ; las flores inaprec1ables de la santídad. 
Una de las notas características de la lglesia es precisamente la de 
ser santa, y lo es no s6lo en sus dogmas y en su moral smo también 
en muchos de sus hijos. 

La virtud heroica si empre atrac, sea cualqUJera el lugar y el tiem · 
po en que brille, pero parece que las virtudes de los santos de nues· 
tros tiernpos, de aquellos que han respirada en nuestro propio am
biente, de los que han debido tropezar con nuestras habituales difi 
cuitades ejercen de hecho sobre nosotros mayores atractives. 

Hoy existen santos, Dios los envia para excitaci6n de la virtu1! 
en todos los países ; mas diré vivimos en una época de resurgimien 
to espiritual en la que se clan no pocos casos de que las pcrsonas jn
venes, los niños, conquistan sin ruido alguna, sin aparente d i f•
cultad , alturas de santidad verdaderamente admirables. A nuestn 
vista estan Santa Teresita del Niño Jesús, Ana de Guigné , y otro-,, 
y en mayor número aquellos que declarades venerables siervos dr· 
Dios tienen incoadas sus respectivas causas de Beatif1caci6n. Piadü
samente hemos de esperar que entre éstos pronto se encontrara el 
tíerno niño Guy de Fontgalland, muerto a la edad dc once años, el 
24 de enero de 1925. 

Dios gusta de enlregarse a los sencillos, a los tgnorantes, a lo>. 
niños mas que a los prudentes, a los sabios, a los grandes, según d 
espíritu del mundo. Por esta raz6n no ha dc extrnñarnos que infnn 
díera al afortunada Guy desde sus primeros años un conjunto de dis
posiciones de animo que demostraban palpablcmente que DIOS ~sta
ba con él. 

Era Guy de voluntad enérgica ; las palabras nquiero y no quic-
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ro » no se apartaban de su boca y esta voluntad la inclinó hacia d 
bicn. Nunca los abúlicos anduvieron por el camino de la virtud, por
que el reino de Dios exige violencia y sólo los que se la hacen lo 
arrebatan. En su propio semblante se transparentaba un destello de 
una voluntad capaz de intentar grandes cosas y de no retroceder 
en presencia de las dificultades que por necesidad ban de encontrarse 
en el camino. Ese firme querer ha hecho pronunciar a Guy la frase 
que mejor expresa lo que fué su vida en relación con Dios, lo que 
debe ser la de un buen crishano. <<La mis bella palabra que puede 
decirse a Dios es uSí». Desde que conació a Dios él pronunció este 
usí» ; es decir, se sometió a s u voluntad con una decisión muy su
perior a lo que podía esperarse de sus cortos años. 

La verdad, ademas, ejercía sobre su alma infantil un atractiva 
extraordinario. Amaba Guy la verdad. Sentía verdadera aversión no 
sólo hacia lo que encerraba falsedad, sino aun bacia aquella qne te
nía apariencias de falso. El pudo decir: 11 Yo no he dicbo jamas una 
mentua •• · En ninguna circunstancía acudió a lo que se ba dado en 
llamar inocentes mentiras para evitar una reprens1ón ; su rectitud in
flexible no se lo hubiera permitido. Bien pocos niños han obrado 
constantemente de este modo. 

Los padres de Guy le habían consagrada al nacer a la Santísi
ma Virgen; antes de los tres años su corazón se había encarifiado 
grandemente con Aquella a la que basta la hora de su muerte llamó 
11su Mama del Cielo» ; su habitación tenía varias imagenes de María, 
que lc eran un constante recuerdo de su uMami» a la que se dirigia 
por media del Avemaria, que repetia con lentitud saboreando cada 
una de sus palabras y afirmando que había aprendido muchas cosas 
rezandoJa despacío. Jamas se acostaba o se levantaba que no besa
ra la ÍITi agen de María colgada a la cabecera de su camita. 

Era cierto lo que de María decía: u¡ Ah, me ama tanto mi 
Mama del Cielo l ; en cuanto a mí, yo la adoro, bien lo sabe Ella)). 
En prueba de ello María conservó su inocencia que fué total y la pu
reza de su corazón que no llegó a empafíar el aliento viciada del 
mundo. Ella fué la que para convertir a Guy en un ingel le llevó 
consigo, después de anunnarselo, cuando todavía no había cumpli 
do doce años. 

Pero el centro de su vida era para Guy, Jesús; a quien lla.mó 
siempre su uPequeño Jesús n. Tenía dos años cuando por prime
mcra vez vió en noche de invierno la inmensidad del firmamento es-
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trellado ; impresionóle vivamente tanta grandiosidad y belleza y ba
tiendo palmas exclamó: (( Bebé esta contenta de que todo esto, tan 
hermoso, sea del pequeño J esús, _ Era un afecto naciente que iba a 
invadir s u alma entera. Pron to querra ser de Jesús y no deseara otra 
cosa mas que lo que Jesús quiera. A siete años hizo su Primera Co
munión, con plenitud de conocimiento y con el corazón inflamada 
en el mas viva afecto, ya entonces deseaba entregarse totalmente a 
Cristo siendo su ministro, con el fin de ejercer un apostolado que hi
ciera conocer a Jesús a los habitantes de los pueblos mas remotos ; 
no llegara a ser sacerdote, sera un angel del Señor, Este se lo hace 
comprender cuando por primera vez entra en su pecho. Practica des
de los siete años la Comunión frecuente y se hace el apóstol de ella 
entre sus compañeros. uComulgad pronto y comulgad con frecuen
cia)), les decía a los mas pcqueños. ((Pedídselo a vuestra Mama, in
sistid, decid que tenéis deseos del pequefio Jesús ; ademas el Papa 
lo ha dicho: ((Es necesario, es necesario)). Su querida Mama prepa
randole para hacer su primera confesión le hablaba del infierno, del 
purgatorio. Guy interrupiéndola le dijo: cc Mama no me bables de 
otra cosa mas que del pequci'io Jesús en la cruz, y de s u Mama que 
Uoraba a s u lado ... no me di gas otra cosa. Es to es lo que me hace 
sentir y detestar mis pecados ... Ver a mi pequeño Jesús sufriendo 
por mí en la cruz y a s u mama que llora ... j oh ! ' j cuanto les amo ! )) 
Y lloraba, lloraba, como lo hacían los santos a los pies de Cristo 
Crucificada. 

El amor de Guy hacia Jesús no era sólo afectivo, era efectivo: 
le impulsaba con un entusiasmo grande a practicar las virtudes; la 
modestia cristiana mas escrupulosa, la caridad mas desinteresada, 
el olvido de sí mismo, la humildad mas profunda, la aceptaci6n gus
tosa del sacrificio, mas aun, el empeño solícito en buscarlos, una su
misión grande, una obediencia absoluta a sus padres, a sus mayores 
y en especial al Representante de Cristo en la tierra fueron virtudes 
que adornaran aquella alma, que Dios quiere probablemente poner co
mo modelo a la infancia de nuestros tiempos. 

Cristo en el día de la Primera Comuni6n había dado a enten
der a Guy que su vida scría corta ; :\1aría en Lourdes le expresó 
la misma tòea detallandole que Ella le llevaría al cielo un sabado 
desde los brazos de su madre. Y así fué: a los once años después 
de un ataque de diftería que pareda ya dominada, dejando ejem
plos admirables de paciencia y de piedad cristianas, muere con la 
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muerte de los justos. ((¡Jesús, yo te amo ... Mama! ll, fueron sus 
t.'tltimas palabras. 

Guy, como Teresita del Nifio Jesús, nada al parecer de importau
cia, según el criterio humano, hizo durante los breves años de su 
existencia, pero es cierto que am6 mucho al Sefior con su alma ino
centc y desprendida en absoluto de afectos terrencs; su vida fué 
lo que debiera ser la vida de todo niño regenerada, normal, sin 
mayores dificultades en apariencia. Después de su muerte Dios glo
rifica a Guy: le da un renombre uni,·ersal, presentandole como mo
delo de la mfiez, i cuantos mfios boy ya atraídos por el ejemplo de 
Guy no se empeñan con entusiasmo en seguirle de cerca ! , y ademas 
parcce derramar los beneficios de su bondadosa poder en aquellas 
personas que le ruegan interponiendo la mediaci6n de este niño ad
mirable. Se refieren ya mas de setenta curaciones extraordinarias, 
muchas conversiones de pecadores empedernidos en los vicios, so
luci6n de asuntos muy dlfíciles, aportaci6n de socorro a familias en 
la miseria, y basta casos de extinci6n inesperada de violentos in
cendtos. 

1 Qué dicha para una madre tener hijos como Guy ! ¿No lo qui
siera V. ? Acuda al Scñor pomendo a Guy como intercesor. Ruégo
le lambién que, si esta en sus sabios y paternales designios, Guy 
exaltado a los honores de los altares, sea el protector de la infan
cia, el buen amigo de su hijo. 
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Carnet de Filosofía 

Sea lo que sea en el orden científico la cuesti6n del desdobla 

miento de la personalidad, en la practica es un hecho indJs

cutible, por lo que se rcfíere a la intencionalidad de no pocos hom 

bres y de no pocas mujeres, en el sentido de duplicidad, de mo

do de obrar en lo que atafie al yo único y que los tales y las tales 

convicrtc:n en dos yo sucesivos. 

El Sr. A. es un cristiano convencido y acaso con 111miedad fa

risaica cumple en todo en el seno del bogar y aun fuera del mismo, 

si esta seguro del inc6gmto; pero a plena luz el tal Sr. A. no parecc 

ni sombreado de cristiano; hay un Sr. A. creyente y un Sr. A. des

creído y uno y otro, ¿son o no son el mismo Sr. A.? 

Lo del Sr. A. podríamos aplicarlo a Ja Sra. C. y al JOVen X. y 

a la señorita H. 

Al f in de la vida ¿qué? 

JOSECA 
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Las Escuelas Pías en Río Cuarto 

R ío Cuarto, 26. Deda el 13 de marzo de 1927 el padre ] us to 
Blanco desde el púlpito de la ig1esia parroquial el dia de la 

inauguraci6n del Colegio de las Escuelas Pías en Río Cuarto, que 
abrigaba la firmísima esperanza de que Ja semma, que para bien de 
esta ciudad venían a esparcir con abnegada labor los padres de las 
Escuelas Pías en el alma de los niños, confiados a su educac16n 
germinaria vigorosa, produciendo saludables frutos y que el premio 
de esta acci6n educadora, y por ende altamente civilizadora, sería 
un hermoso colegio de planta con todas las exigtncías de la mo
derna pedagogía, amplio, confortable dentro de su sencillez con ca
racterística de verdadera casa de educación donde el aire, el sol, la 
higiene mas depurada, en una palabra, fueron colaboradores de los pa
tires escolap1os para que sus maximas y enseñanzas, que habían de 
hacer el mens sana de los fi16sofos y sobre todo de los grandcs após
toles dc I<J ed ucaci6n católica tuviera el terrena bien preparada y pre
dispuesto in corpore sano. Aquella alta previsión del supcnor de los 
colegios dc las Escuelas Pias en aquel entonces se ha vista amplia
mentc cumplidas y el sabado las bendiciones del Altísimo por ma
nos del padre P. Federico Ineva de la Virgen del Pilar, vicaria prin
cipal de las Escuelas Pías de Sud América e in fatigable propulsor 
de las obras, roctanin los muros de la casa de los niños de Río Cuar
to, valc decir de ese hermoso colegio de planta, modelo en Stt gé
nero, por la serie de detalles, altamente educativa, que nos ha sido 
dado admirar lo m1smo en la distribución general que en los deta
lles dc instalaci6n en todas sus dependencias, lo que acred ita que es
tan bicn compenetrades de su misión, de la fllta t ranscendcncia en 
el alma y en el coraz6n del niño de los detalles al pa recer insignifi
cantes, pero que en su cÒnjunto obedecen al concepto cabal, prac
t ico y cminentemente intuítivo de la obra educativa, como los bene
méritos hijos de San José de Calasanz lo tienen comprobado en s us 
centenarcs de grandes colegios en la docencia de mas de tres centu
rias, que han hccho justamente clasicos sus métodos y sus procedi
micnlos en la difícil misión de modelar el alma del niño e ilustrar 
s u iulel igencin, haciéndolos fuertes para las arduas luchas de la 
vida. 
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Concretandonos a una somera descripctón del flamante centro 
educativa, que ruo Cuarto mira con orgullo, simpatía y verdadera 
complacencia porque significa para esta progresista ciudad un alto 
exponente de cultura, debemos consignar que tiene mil cuatrocieotos 
metros de superficie cubierta, y cuatro mil doscicntos de patio pa
ra expansión de los alumnos en los que hay dos magníficas canchas 
de pelota, debiendo instalarse en breve un gimnasio escolar, que ha 
de contribuir al desarrollo metódico y científica de los alumnos ba
jo la dirección y vigilancia de un profesor especial. 

Ya al entrar al nuevo edificio queda el visitante gratísimamente 
sorprendido ante la artística puerta de hierro, obra de los señores 
Biassi y Gavossi, industriales, que honran a Río Cuarto y que de 
tanto y tan merecido prestigio gozan en la ciudad y en el departa
mento. Sobre la entrada sc destaca un primoroso escudo de las Es
cuelas Pías en bronce bruñido con el nombre de María Madre dc 
Dios en monograma griego, y que forma la leycnda heraldica de 
las Escuelas Pías. Ha sido esa primorosa placa de bronce obsequio 
de la sefiora J ulia A. de Perea .1\luñoz, dama cordo besa tan vincula
da a las E scuelas Pías. El vcstíbulo es también obra de mucho gus
to y acierto. En él, como en el resto de las fachadas, el frentista 
a ustriaco don J uan Bertagnoli ha acreditada una vez mas la proh
jidad y acierto que le son características. 

A ambos lados del vestíbulo hay dos habitacioncs, una de elias 
destinada a la dirección y la otra entrada a la capilla, que ocupa 
un amplio salón decorado con mucho gusto y sencillez al propio 
tiempo y con su coro correspondiente para las solcmnidades religio
sas. 

Continúa una serie de clascs muy capaces y ventiladas, después 
los comedores tan alegres y vistosos con su correspondiente zócalo 
de mosaico. Termina este pabellón con un amplio local destinada a 
cocina y ante-cocína, habiendo el señor Ferraro de C6rdoba cons
truído una gran cocina económica, que causa justarnente la adrni
ración de cuantos visitan esta dependenc1a. Dos amplios sótanos, 
comunicades entre sí por puertas de barrotes de hierro y a su vez con 
la cocina en la misma forma, son el complemento de lo que pudié
ramos ll amar la usina de la vida corporal de la casa. 

En la ochava correspondiente a las calles Bolívar y Newbery van 
instalados en un local muy ventilada los inodoros con estucado y 
<tzulejo belga basta una altura de un metro con ochenta centíme
lros, lo que le realza notablemente; termina por estc lado el colegio 
con los dormitorios de los sirvientes y un saloncito para comèdor de 
los mismos. 

Volviendo al vestíbulo y siguiendo por el ala izquicrda del visi
tante y derecha del edi fic10 se encuentra la babitación destinada al 
padre vicaria provincial o distinguidos visitantes. A co~tinuació!l 
el cuarto rectoral, despu~s varias clases, muy capaces y b1en vent1-
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l.tdas, como las de la calle San Lorenzo, a continuaci6n de las mis
mas el cuarto del padre director de pupilos, para que pueda ejercer 
vtgilancia directa sobre los mismos mientras ocupan el gran sal6n
dormitorio de lreinta metros de largo por ocho de ancho, que da 
el aspecto de una gran sala confortable e higiénica en su maxima 
expresi6n, y en la que podran instalarse con toda comodidad sesen
ta alumnos puptlos, cuyas camitas uniformemente pintadas de azul 
tmperial, y a su !ada los roperitos bipersonales, obra del taller de 
carpintería mecanica del señor Moscone, dan a la sala un bella as
pecto de higiene, comodidad y confort en armonía con su destino. 
En comunicaci6n con este gran sal6n dormitaria, por puertas vidrie
ras separada esta el destí-nado a 1avatorios, inodoros, duchas, todo 
estucada y con azulejos basta la altura de un metro con ochenta 
centímetres y separades por puertas persianas los diversos compar
timientos. 

El grupo central de lavatorios con doce duchas personales a re
sorte y su espejito correspondiente detras de cada una para el aseo 
personal, clan a este local interesante aspecto, que impresiona en for
ma muy grata, y da una alta idea del prolijo cuidada con que se h<t 
estudiada hasta los mas m{nimos detalles de la vida colegiada y 
que acredita a los padres escolapios de veteranos y experimentades 
educadores. 

Termina por este costada el edificio con una pequeña habitaci6n 
destinada al otro padre director de la secci6n de pupilos, que han de 
alternar en la constante y solícita vigilancia de los alumnos inter
nes. 

Placenos consignar aquí, haciendo honor a la verdad, que lo mis
ma la empresa constructora del ingeniero Adolfo Duyane\·ich y en 
particular sus capataces contructores señores Gerard o Pardini y Jo
sé de Battista. como el delineante general séfior Olivera, el plome
ro cloaquista señor Mauricio Gendlin, la empresa de pintores del se
ñor Isaac Bronsdéin, la de electricistas del señor Adolfo Levin, de 
vidrieres señores Sigal Hermanos, el carpintero general de la obra 
señor Carlos Babini y Compañfa y el fabricante de todos los mosai
cos del colegio señor Giordano, han hecho un verdadera esfuerzo 
por cooperar a la celeridad y perfecci6n de la obra cada uno de elias 
en su esfera de acción hajo el control del se1Ï0r Simón Nemourosky, 
delegada del ingeniero constructor, poniendo todos de su parte con 
el personal a sus 6rdenes toda la buena voluntad y asidua laborio
stdad, que suponía terminar obra dc tan tos alientos y tan múltiples 
detalles en el escaso tiempo de once meses, de modo que sin faltar 
nada al perfecta funcionamiento de internada, medio-pupilaje y ex
ternada, pueda el colegio nuevo en su pnmer piso, completamente 
terminada, y a pesar de ser sólo la mitad de lo que ha de ser, dar 
la sensac16n interior y exteriormente de un colegio completamente 
terminada y moddo en su género como acaso no haya en la pro-
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vinc1a, por lo que a sus múltiples detalles de moderna construcción 
se refiere. 

Toda Río Cuarto sin distinción de clases sociales ha de darsc 
cita el sabado por la tarde en los espaciosos claustros del nuevo 
colegio para presenciar la conmovedora ceremonia de la bendición 
e inauguración del mismo, admirar de cerca las bellas caracterfstJcas 
de sus numerosas depeodencias y felicitar efusivamente a los pa
dres escolapios por el prestigiosa y monumental centro docente, que 
han erigida a costa de tantos sacrificios, para albergar en sus aulalò 
e internada a la niñez estudiosa de Río Cuarto y prósperas localída
des circunvecinas. 

P. S. 
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LA ESCUELA PIA Y EL PAPA 

El día 25 de enero fueron recibidos en audiencia privada por 
el Papa, el Rmo. P. General, la Cu ria Generalicia romana y 

el juniorato internacional Escolapios. 
Estaba también representada la Escuela Pía americana por el R. 

P. Angel Clavera, Rector del Colegio de Sto. Tomas (Córdoba). 
De inolvidable califica nuestro corresponsal en Roma esta visita 

que duró tres cuartos de hora. 
N uestro P. General fué recibido en las habitaciones privadas del 

Pontífice donde conferenció con El sobre los asuntos de la Escuela 
Pía y acto seguida pasó al salón donde esperaban los demas Padres 
y los jóvenes escolapios que actualmente cursan sus estudios en la 
Universidad Gregoriana. 

Hincados de rodillas, pas6 el Pontífice ciando a besar su anillo a 
todos y a cada uno de los que tuvieron la dicha de asistir a este 
acto. Para todos tenía una palabra de cariño y afecto paternal. Des
pués, colocado en medio de ellos, les habl6 así : 

HTenemos sumo placer en cambiar nuestros saludos con los vues
tros y en manifestaros nuestra complacencia por vuestra misi6n tan 
bella, tan grande y elevada, entre las grandes y elevadas, que no pue
de concebirse otra mayor. Misi6n que tiene por objeto no s6lo la 
formaci6n de la inteligencia, sino también del corazón; misi6n 4ue 
comprende la instrucción y la educación y que tan bien habéis apren
dido de vueslro Padre y Fundador, S. José de Calasanz. 

Y son bien firmes nuestras esperanzas de que todos los presentes 
y los ausentes, representados por vosotros, continuaréis siempre pro
duciendo frutos mas y mas abundantes; y tanto mayores son nucs
tras esperanzag, cuanto que, renovada y rejuvenecido vuestro fervor, 
os vemos levantando anclas para empezar un nuevo camino de 
gloria.)) 

Continu6 glosando este pensamiento y di jo: 
«Sea signo de lodas las gracias que os dcscamos la Bendici6n 

Apostólica que os damas: bendición que queremos sea todo lo am
plia que podais desear. 
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Bendecimos en primer lugar a vuestros Superiores, que natural
mente t1enen mas necesidad, porque han de ser el ejemplo de todos 
los dema s. Bendecimos a to dos los presentes, a los au sen tes y, como 
espero me lo agradeceréis, bendecimos especialmente a los jóvenes, 
a los novicios, a los postulantes y a todos cuantos constituyen la 
esperanza de la Escuela Pia: a cuantos tenéis en el corazón y en 
el pensamiento y a todos a quienes quercí.is que bendigamos, pues, 
a lodos es nuestra voluntad llegue nuestra bendición. 

Por Í1ltimo queremos obsequiares con un pequeño recuerdo de esta 
VISita. Es una medalla conmemorativa de nuestro J ubileo. Nos, la 
entregamos a vuestro P. General directamente para que él os las 
distribuya y siempre podais decir que la habéis recibido del Papa. 

Después en tono familiar añadió: ((Si alguna os dijere que habé1s 
sid o los últimos, decidle: en las bodas de Cana el último vino fué 
el mejor.,, 

CÓnfortados y contenlísimos salieron nuestros Padres de la pre
sencia del PontiJice. La Escuda Pía esta de enhorabuena y la am
plísima bendicióo, que el Papa le ha otorgado, scní. para todos sus 
hijos estimulo poderosa y empeñado propósito de ejercer con nue\·os 
a!ientos y entusiasmes su benemérito apostolado. 

EL P. VIVES EN CUBA 

En el dormitorio gran revuelo de muchachos. Pretorianes ague
rrides contoneandose arrogantemente convencidos de su as

pecte marcial ; rapazuelos romanos con túnicas graciosas y hondas 
en el cinto dispuestos a descalabrar a los rivales del Transtevere; al
gún que otro patricio cachazudo y meditabunda cual Sl volviera 
del foro enfrascado aún en las sutilezas dialécticas de estoicos y 
epiCÚreos ... Aquí un niño afina su voz de falsete, mas alla carras
pca c<;m énfasis un pretoriana cual tenor que se dispone a entonar 
un ana ... 

En el salón de actos gran concurrencia de públ!co ... N9 se en
cuentra ya un solo asiento y, no obstante, siguen entrando mas 
personas. Entran, entran y no salen. ¿ Dónde se ha bran colocado? .. 

Reina un 5ilencio general. Paranse los alumnos y el pública. Aca
ba de tomar asiento en la presidencia el M. R. P. Juan Vives, Pre
p6sito Provincial. 

Las notas marcialec; del himno bayamés abren la Velada y acto 
srguido el niño Pedro Art>ncibia, hablando en representación de to
dos sus condiscípulos, ofrece el acto como hornenajc de gratitud al 
M. R. P. Vives. 

Se levanta el telón y el púbhco es agradablementc sorprendido 
por la suntuosidad de las decoraciones y el aparalo escénico del 
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conjunto. Aquellos rapazuelos que antes vimos campar a sus anchas, 
se nos presentan ahora manifestando con voces afinadas y movi
mientos rítmícos sus augurios pesimistas. Les huele a chamusquina 
la presencia de Daciano y sus soldados. No estamos en Roma sino 
en Compluto, ni los rapazuelos van a liarse en el Suburra o Campo 
de Marte, sino con las mismísimas huestes de Daciano. Traman su 
plan estratégico. El niño Tarsicio (Miguel Queralt) que se distingue 
entre todos por su intrepídez y consejo, es aclamada Capitan, y 
parten resueltos entonando cantos bélicos a triunfar en la demanda 
a toda costa ... 

La lujosa ostèntación de Roma, señora del mundo, que hacía 
sentir el peso de su talón de hierro sobre la cerviz de mil pueblos, 
se ve magníftcamente representada en el segundo acto con el boato 
de pebeteros, esclavos, mantos y joyas. desplegados en la residencia 
pretorial ... Nota Daciano (Serafín Pérez) la hostilidad con que le re
cibieron los complutenses y negros fantasmas se agitan en su imagi
nación como sombras fatfdicas que turban su reposo. No ceja empero 
su orgullo de romana. Entabla la lucha y los adolescentes vencen 
s u poder. Se IJaman Justo y Pastor (Roberto UtrilJa y Gonzalo Ri
bas) los protagonistas del drama. ¡ Cómo se nota, en todo el argu
mento, la fuerza avasaUadora de aquella semilla insignificante, al 
parecer, que sembrara en tierras de J udea el pobre carpintero que 
se llamó Cristo ! ... En vano Daciano (símbolo del antiguo paganis
mo) cmplea medidas de exterminio. Para mayor sarcasmo, su in
menso poder material fracasa ho ante poderosos ejércitos, sino ante 
la constancia de sus adolescentes. (El granito de mostaza del sembra
dor divino.) 

Para las decoraciones del tercer acto el escenógrafo empapó su 
pincel en las tintas sombrías que en sus delirios romanticos emplea
ron algunos novelistas truculentos para los cuadros espeluznantes de 
los tormentos de la inquisición ... Contrasta con el ambiente macabra 
de la mazmorra los cantos apacibles llenos de divina unción con que 
Justo y Pastor aguardan s u martirio. Daciano, al ñn, se ve vencido, 
confesando su derrota con un arrcbato de vesania ... 

Vuelven en el cuarto acto, los simpaticos rapazuelos a contarnos 
sus hazañas relatando la vergonzosa fuga de los soldados romanos 
y el gloriosa martirio de los dos niños cristianos. Termina el drama 
con la apoteosis de los martrres. Hermoso cuadro preparada con gusto 
sobrio y acabada perfección. 

Como escenas secundarias a la acción principal llamaron la aten
ción las representadas por Agato (l.uis BadeU) y Brunco (Enrique 
Espinosa). 

Los entreactos fueron amenizados por escogidos números y ade
mas por la actuación de la infantil artista Mart ica López ... 

Lector: sabés ya por lo dicho que la velada fué solemníssima y 
te diré ademas que es digno de aplauso el trabajo inmenso que su
ponc el ensayo de una obra de semejantcs proporciones. 
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Al fmal sentimos mucho no poder escuchar la bondadosa palabra 
del M. R. P. Provincial. Alguien dijo que no hablaba el P. Vives 
por no cansar después de la V dada tan larga. Pensé que hay cosa s 
que nunca cansan. Otro indicó que fué en atenci6n a las familias que 
vinieron desde la Habana, pues era hora muy avanzada. Esto me 
pareció meJOr, pero no dejé de lamentar el hecho, ya que después de 
oir una vez su paternal palabra nos dejó como anhelantes de escuchar 
de nuevo consejos llenos de verdad, unci6n y sencillez. 

(De El Mensajero Católico, Habana.) 

PALABR'AS DEL PAPA A LOS EM\PLEADOS DE LA 

«SOCIEDAD ELECTRICA EDISON>>, DE MILAN 

V osotros sois los que dais la luz, el calor, el movimiento. Es~ 
tos elementos esenciales de Ja vida material, nos hablan 

también de la vida espiritual, que debe alimentarse de la luz de la 
inteligencia, del calor de la caridad, de la fuerza de la acción. Co~ 
mo la vida humana, la vida cristiana se compone de los elementos 
de luz, de calor y de fuerza. La Fe cristiana es luz para la inteligen~ 
cia, es calor vital de cristiana caridad, que hermana a los corazones 
entre sí ; es fuerza de acci6n y de actividad santa para el bien de las 
almas, de las familias, de la sociedad. 

Ademas, como electricistas, gozais de un privilegio de que carecen 
otros muchos, que es de tener en la electricidad que manejais, una 
imagen, un recuerdo del misterio de la Unidad y Trinidad de D ios, 
dc la cual la luz es una hermosa imagen. La electricidad es una d e 
las cosas creadas que mas visiblemente llevan el sello de este gran 
mistcrio de Fe cristiana, pues es, una única substancia en tres mani~ 
f estaciones de luz, de calor y de fuerza. )) 
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NECROLÓGICA 

R ecién entrado en la Academia Calasancia el jovenRamón 
Cru:rent y Monclús, brillante ex-alumno del Real Colegio 

de Ntra. Sra. de las Escuelas Pías y aprovechado estudiante en la 
Escuela de lngenieros de esta ciudad, falleció a los 17 afios de su 
edad. 

Fué Ramón de intehgencia muy despierta y sentía un verdade
ra amor al estudio ; su conducta fué siempre de cristiana convenci
do ; como bijo constituía las delicias de sus bondadosos padres ; co
mo compañero simpatiquísimo, y fidelísimo como amigo. 

Una enfermedad peligrosa le postró en cama; sufrió resigna
do ; recibió en hora oportuna y con una piedad edificante el San
tísimo Viatico y la Extrema- Unción y la Bendición Apostólica. 
Al sentirse morir él mismo pidió se le hiciese la recomendación del 
alma y entregó acompañado de los suyos su espíritu a Dios con 
g-ran placidez y teniendo su mente en el cielo. 

Su sepelio y sus honras fúnebres fueron un testimonio elocuente 
de las simpatías innúmeras y bien merecidas de que Ramón gozó, 
y sus dignísimos padres y hermanos y de la razón social ((Cruxent y 
MartÍ» gozan en Barcelona. 

N uestro mas sentido pésame, mientras rezamos por nuestro com
pañero de Academia, difunto. 

ANTONIO DE FERRER 

Nació en Barcelona el 27 de mayo de 1907. Cursó los estudios 
de Bachillerato en el Real Colegio de N." S." de las Escuelas Pías 
y los de Perito Industrial mecanico en la Escuela Industrial de Ta
rrasa. Ingresó como académico supernumerario en 18 de mar
zo de 1926. 

Actualmeote sintiendo vocación por la enseñanza, a ella dedica
ba todas sus actividades, desempeñando la plaza de profesor en la 
Academia Barca. 

Murió cristianamente habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendJción apostólica el 23 de abril del corriente. 

La Academia, envia a todos los suyos y especialmente al señor 
Académico, don J ulio, s u afectuoso y senti do pésame, mientras 
rncga por el eterno descanso del finado. 
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Com anunciàrem en el núm. proppassat l'eximi actor N'Enric 
Borràs amb la cooperació del prometedor jove artista N'En

ric Guitart, obsequiaren l'Acadèmia Calasància, en una de les seve~ 
reglamentàries sessions dels dissabtes. 

En aparèixer en el saló d'actes del Col·legí de Sant Antoni els 
senyors Borràs i Guitart uns càlids aplaudllnents del nombrós i se
lecte concurs que de gom a gom omplenava el saló, els saludaren 1 

ells amb aquella gentilesa tan seva, correspongueren galantment. 
Després d'unes breus paraules de presentació, que per altra ban

da, per ésser En Borràs i En Guitart els presentats, no hi feien cap 
falta, començà a desgranar-se la sessió amb recitals plens d'art 1 

sentiment vibrant. 
Els aplaudiments interromperen més d'un cop els artlstes, i tots 

els seus recitats foren epifenomenats amb aplaudiments inacab.t · 
bles. 

Una vertadera ovació, esclatant i frenètica tingué En Borràs 
en la Rondalla de lo Ferrer de Tall. En Guitart fou sorprès abans 
d'acabar amb una xardorosa aprovació, en un fragment de ceE! 
Místicn, d'En S. Rossinyol. 

Amablement, el senyor Borràs ens recità tres composicions fora 
de programa¡ una d'eixes obra del modest Administrador de la 
nostra Revista el P. Pere Bassa ganya Sch. P. 

En Guitart també en recità una ben plaent fora de programa. 
En acabar el senyor Borràs remercià a la selecta concurrència el 

seu afecte i s'oferí, amb el senyor Guitart a tan bellament recrear
nos en altres ocasions. No cal dir com foren rebudes les seves cari
nyoses paraules. 

Atesos pel R vnd. P. Rector de Sant Antoni, Josep Guanyabens. 
pels PP. Director i Administrador de l'Acadèmia, pels senyors Pre· 
sident i Secretari de la mateixa Dr. Bruna i Dr. Olzina i per molt,; 
senyors Acadèmics, passaren els senyors Borràs i Guitart al refecto
rium dels alumnes mig-pensionistes on se'ls ofrenà un senzill refri
geri, que per raó de l'hora fou per ells delicadament refusat. 

Abans de sortir de Sant Antoni, s'acomiadaren dels joves re
sidents d'Estudis Superiors en el propi menjador d'aquests, els 
quals, drets, aplaudiren ben espontàniament als distingits i ama
bles artistes. 
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Els joves Perelló, Alamo i Suris, constituïren la JUnta d'obsequis 
i se'n sortiren tan bé com ells saben fer-ho. 

Un dia gloriós per a la nostra entitat. 
-El R. P. Jeroni Pujades Sch. P. del CoJ.legi Balmes i ex-admi

nistrador de l'Acadèmia, dirigí els Exercicis Espirituals que du 
rant els dies assenyalats tingueren els senyors Acadèmics. 

La seva paraula vibrant i afectuosa féu penetrar ben endins Je., 
veritats eternes predicades. La Missa de Comunió, fou ben solem
nial i la plàbca darrera del P. Pujades, ben fervorosa, massissa ' 
adient. 

-Els joves Residents d'Estudis Superiors tingueren també Exer
cicis en la Capella particular del Pupilatge on escoltaren la paraula 
apostòlica del M. R. P. Josep Siguàn F rancescà. 

També els clogueren amb una consoladora Missa dc Comuni ·, 
el diumenge de Passió. 

-A l' Institut de la Dona, s'hi dóna la conferència mensual de 
consuetut. 

-Els dissabtes, dia 26 i 30 hi hagué les reunions de regla
ment . 

-El dissabte, dia 3, hi haurà sessió general amb conferència. 
-El dissabte, dia ro, hi haurà sessió i conferència per a la sec-

ció de Lletres. 
-El dissabte, dia r6, correspon a la secció de Ciències. 
Amb aqueixa es tancarà el curs de conferències per a l'exercici 

de 1929-30. 

Este número ha sído somefído ala Censura Gubernatíva 
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BARCELONA 
Teléfono 31951 

Fàbrica de Billars Soler 
Especialitat en Billars per a Campionat 

Accesoris de tota mena 
Articles de marfil i similars 

Dòminos Escacs Dames, etc. 
Viladomaf, 1 22 : : BARCELONA 

Telèfon 34705 

~~~<1/Ro,..,~~ofO"~dW~.o.J.~~fR!I/!¡~.'<IJ/t.~~·~\6,~~~"'~~ ~ 

i I 

113AZAR RITZ I a ~ --- ---·- § 

i Lihrería · ~ 
i § I Matc'rial escolar § 
1 Artículos de dibujo y pintum ~ 
¡ Papelería ~ 
I Li bros ra vados ~ 
~ ~. e Ohj~tos de t>scritorio ~ 

~ Impresos ~ 
- § 
I ¡ I e o n ... 1~ s , C> (j 2 n A R e E L o ~ A 1 
~ (t:hutlón Lauria fr~nrc al llotel Ritz) TEI.ÉF0.'\0 117 17 ~ 
:i I . i. 
~~tlft~~~~w:-. . ..,f¡Q;;'~fll'~ur.:..-11111Jo~·1~~~b~¡ 



, 
l\'IANUFACTURA DE TORNERIA 

JUEGOS - JUGUETES 

Fabricación especial en juegos ajedrez y croquet 

1\.· R S EN I O 
Trompos - Bastldorcs y Tambores para bordar - Sacudidores 

Cucharas de boj - .Ttwgos portier - Perchas - Lrnas y bolas 

para sorteo dc quintas, lotería y amortizaciones, etc.: et<;. 

Biera Alta, 6c y 62 y I\neva de Du lce. 1 

(junto a la nowla de Suo Antonio) 

B A H C E IJ O N A 

Gran Zapafería 

Lt1 Vt1lencít1nt1 

Francisco 
URGEL, 12 

O s ina lde 
BARCELONA 

Siempre nuevos mode/os 

!1éis barato que nadie 



.. 

., 

CENTRAL: 
(lJareel~na 

SUCURSALES: 
.+1 a CÍ r i d - ,Z a r a i ~ z a 

l' 

&h& EEZUBHEU~ 

Camisas • Corba•as 
Guan•es • Tiran•es • Pañuelos 

Gêneros de Pun•o 

. 
A.ntonio Peralta 

Ronda S. An•onio, 60 

Barcelona 
:-



~ . 
I 

LECHE CONDENSADA 

l l n 1 ñ ~ 
La le<'he cond1'11sada 
marca ~EL :\I\0 ~: 
<'Olt f oda s u cn·nw, y 
elaborada co11 aJTq:d() 
a procetlim1cnto~ 110-

vísilliOS de falll·it·a
cil)n. n•une las mavo
rcs Yent,•jas apt'tl'f:i;lcts 
por todn constlmiclor. 

Pnll'lw bo,· mi"'lllll la 
Icc! li' t·mtd~·n!\:ula « l~L 
~ IX()». y <¡tll'daní 
coti ' 'enc-ido dl' ... " alt a 
l' iu ... upPntbl" t·:tlid:ul. 

LA GRAN MARCA 1\JACIONAL 

Harina Lacteada uEL NIÑO" 

Ln ltarinn lucteada marca cEL 1\li\"O :o , e:;la c•lallorada <'Cili urrl'~lo ;1 

un.t tW\'Í!-òÍIIta fcírrnnla. cpw c·orrespouclc a lo~ 111:Í.; mod1•rnw; pro~·f'di
ruic:ntos cic•tHílit·o ... l ' li rtiUteria dc• alilllt'lllariiÍil infantil. 

J•:n "li t•ornpusic·ión t!lltra IIIIH ~•~:-tanc·ia vitarnÍnÍI'a 1¡uo· 1'\ iw c•l r:ll¡ui

ti~nlfl." .,¡ va •·xi.-tc. lo t'lll'll ¡.;,. auru-di!!t':-IÍ\'a ,. ,¡f' una asisu ilai'ÍÚn 
perft>t' l;, , a.:« '{!llramlu a 11,., nir1ü ... un capit~tl d1· ... alud para d pon·¡•uir. 

Muestras y folleios gratis de ambos producfos a quien lo sollcile d.:. la 

S<Jciedbà lt>chero Honiañe15a, A. E. - Plaza Cafilluña, .lO - 81ucelona 

Capital: 10.000.000 de pesetas 



RcprcnD!odòo dc lo Coao Do!!'eolco Andtnoo dc Rom~ 

RENART 
CalleDiputación, 271 (entre Glarís y Past>o dc Cl'aC'ia) - Teléf. 16217 

BARCELONA 

Arte deco rativa - Pintura y Escultura - Reproduc 
ciones - Grabados y Fotograffas - Altares e 
i m agi n ería r eligiosa - Dibujos - Marees y 

decoración policroma 

Carpintería mecanica 

S. Gervasio, 21 BAR C EL ON "\ 
TELJt FO N O 



~:.1116t~RiY...rñ"'IWI~~~~~~~~".#'
t~VR~,_,~._,~ci'N~·_.. 

§ § 

i Camiserías IBERIA I 
¡ (NOMBRE REGISTRADO) i 
i RIERA Y CASULLERA§ ~ 

~ Proveedores de Colegios de PP. Escolapios ~ 
i ~ 
t FABRICA DE GENEROS DE PUNTO § 

§ Pullovers niño - Sueters señora § 
~ 

§ 
' Jerseys - Bufandas ~ 

I Guantes de todas clases - Camisas a medida ~ 
§ Precios limitados § 

tt. Central, RONDA SAN PEDRO, lO (frente a calle Clarís) f 
~ Sucursal: RONDA SAN ANTONIO, 101 (junto Plaza Universidad) 1 

I Barcelona I 
e~~~fP;;~~~~tcr,)~fN:l~~~~fll't~.,_,U'IJ~~~§ 

EL DOLOR 

DE CABEZA 

Neuralgias, lumbago, cialica, dolores 

nerviosos, reumaticos y las molestias pe~ 

riódicas propias de la mujer 

CURAN SIEMPRE CON EL 

Cerebrina Mandri 
NUNCA PERJUDICA 

Anl-rnicos, df•hílitados. neura:;ténicos. conYalt·cientC':;, tomod ellÓftiCO MBftORI 



IS.i. -~onstr·~~n;;·prei~ler I I Coso fundodo en 1875 Copüol Sociol: 3.000.000 de pesetos I 
fumisteria - Calefacciones - Material Sanita.rio 
Construcciones metalicas - fundición - Hscensores 

CENTRAL: 

!BareeiGfta 1 
SUCURSALES: I 

.Uadrid-Zaraie»za Í 
#981*$**# Q 19 ¿na. E .w- EM 3 - 84L&e - 5&· #l'' ~--ee 

TALLER DE CARPINTERfA 
Y RESTAURACIÓN DE MUEBLES 

L U I S S AD E .R RA 
- -- - -- -----
Presupuestos para toda clase de trabajos del ramo 

San Honorato, 9 (Tran•sia Plaza San Jai rne) - Teléfono 3944 A- BARCELONA 

e 

ANTIGUA TINTORERfA 
D E 

MANUEL SILANO 
Ronda San Pablo, 3 

BARCELONA 



§ 

I a FARMACIA I LABORATORI 

MASÓ ARUMI 
DEL DOCTOR NADAL 

i 1 (PROVEIDOR DEL F. C. BARCELONA) 

I Rambla de Canaletes, 1 / Carrer del Bonsuccés, l • 
I TELÉFON 1l951 BARCELONA 

MEDICAMENTS PURISIMS 

l~ls ULLS DE POLL i les DURlCIES desapareixen sense 
perill amb el CALLICIDA MASÓ ARUMI. 

Una pta. el flascó 
J1~L l\lAL DELS PELlS, J:\'FLA:\L\CIOl\8, eLco., desapareixen 

amb l'us drls <leliciosos banys SALINOS MASÓ. 

Dos ptes. la capsa 

Bàlsamo rapido v seguro para curar los ata
ques de Reuma articular, Reuma nervioso 
localizado, Gota, Ciatica, Neuralgia. 

I I 
Fricciónese la parle do· 

USO EXTERNO Jorida _Y el ~livio sera 
• _ mmed1ato . 

Se consiguen curaciones 
sorprendentes 



INGLES 
La Escuela lnglesa VA U GHAN, 

es la única en Ban.~clona que se dedica exdusivamente 
a la enseñanza del inglés. 

Cluses particularcs, colectivas, espc<:iales ¡)ara sei1oritas, 
y para el pcrl'eccionamiento en Ja conversación 

~· corresponcl1~ncia comercial. 
PRECIOS MÓDICOS 

El rnc~todo « Vaughan », que se emp lea en Psta EscneJa, por s u per
fecció o y facil tlesenvolturo ha sido adoptada también por los prin

cipales colegios~ adaphíndose igualmente a clases particulares. 
PROFESORES PURAMENTE NA TIVOS - ~-

Director: H. FRANCIS VAUGHAN 
Puertaferrisa, 10 BARCELONA 

Librería, BOSf!HI 
Ronda Universidad, & - BA.RCELONA 

Gran surtido en obras nacionates y extranjeras 
de texto y consulta 

CORRESPON SALES DE LAS PRINCIP ALES EDITORIALES DEL MUNDO 
SUSCRIPCIONES A TODA CLASE DE REVIST AS Y PUBLICA ClONES 

CI CLOS 
MOTOS 
ACCESORIOS 8P~Hl8 .. 

SANROMA 
Balmes, 62- Tel. 1.2303- BARCELONA 
PÍDASE EL CATALOGO ILUSTRADO 


