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XiOS terremotos.—La causa de es
tos terribles i e n ó m e n o s que conrñue-
ven la tierra, la grietean, derriban 
edificios y extienden el espanto en 
las comarcas donde se dejan sentir, 
no esotri que el calor central. 

Sabido es que la tierra que habita
mos estubo en su origen en estado de 
completa fusión ígnea , sol idif icándose 
solamente su superficie por el enfria
miento en el espacio. Este enfriamien-
ÍÉWaérápido en un principio, pero fué 
haciéndose cada vez más lento á me
dida que disminuía el exceso de tem
peratura de la tierra, de tal modo, 
que cualquiera que sea hoy la inten
sidad del calor central, es casi nula 
la acc ión de éste en la superficie de 
la corteza terrestre enfriada hace mu
cho tiempo, pudiendo decirse que el 
globo terráqueo ha llegado á un es
tado de equilibrio en el que podrá 
permanecer durante largo tiempo. 

Atendiendo al aumento de tempe
ratura que se nota en la profundidad 
de las minas ó de los pozos artesianos, 
se ha llegado á deducir que la corte
za solida de la tierra tiene cuando 
mas 25 leguas de espesor, y que de
bajo se halla una masa inmensa de 
materia en plena fusión y con una 
temperatura extraordinaria, difícil de 
apreciar. 

TOMO X V I I I . 

Esto sentado, se c o m p r e n d e r á el 
que por una mayor fusión O J T * / ova
c ión de temperatura, la acc ión efe las 
aguas y presiones diferentes ú otras 
causas fortuitas, se pueda conmover, 
levantar y romper la corteza sól ida , 
y hasta salir fuera á la superficie la 
materia fundida y candente que está 
en el interior; y aquí se encuentra el 
origen de los terremotos, los levanta
mientos de montañas, y los volcanes, 
terribles f e n ó m e n o s g e o l ó g i c o s que 
hacen desaparecer comarcas enteras 
y llevan la deso lac ión y el espanto en 
las ciudades y los campos donde dejan 
sentirse. 

E n cuanto á los terremotos, son fe
n ó m e n o s que preceden y a c o m p a ñ a n 
á las erupciones vo lcán icas , y consis
ten en sacudimientos que experimen
ta la corteza terrestre por efecto de 
los gases ó vapores que ejercen pre-
sicn y tratan de salir al exterior. A 
la misma causa son debidos los levan
tamientos de montañas que forman 
como ampollas en la superficie del 
globo. 

E l terremoto ocurrido el 25 del 
pasado Diciembre en la Pen ínsu la , se 
dejó sentir con poca intensidad en 
Madrid, pero lo bastante para perci
birle, según damos cuenta en otro 
art ículo . 

4 de Enero de 
1 M 1 U 1 . 223. 

E n las provincias de Granada, M á 
laga, Sevilla y otros puntos, se h m 
sentido los efectos del terremoto del 
dia 25 causando bastantes v íct imas y 
derrumbamientos de casas como ex
presamos en otro lugar, 

»»» -
Polvo luminoso.—Un marino ru* 

so, teniente de la armada de aquel 
imperio, llamado Dik, ha inventado 
la c o n f e c c i ó n de un polvo que emite 
luz cuando se arroja en un vaso de 
cristal. 

Este hecho está llamando la aten
c i ó n de Europa, pues según asegura 
el autor del invento, el polvo en 
cuest ión resulta barato, trasmitiendo 
el poder lumín ico á una corta canti
dad de agua durante ocho horas, y 
trascurrido este tiempo es preciso 
añadir nueva materia pa,ra lograr li 
c o n t i n u a c i ó n del foco luminoso. C o 
mo quiera que el inventor oculta el 
secreto de su descubrimiento, hasta 
ahora nadie sabe en lo que consiste, 
ni si será e c o n ó m i c o en realidad el 
nuevo sistema de luz que preco
niza. 

Caloríferos.—Se da este nombre á 
unos aparatos que se destinan á ca* 
tentar las habitaciones de una manera 
e c o n ó m i c a . Para las casas p e q u e ñ a s , 
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de familia poco numerosa, hay una 
cla5e de estufas de fundición ó de 
chapa de hierro, construidas de ma
nera que la combustión tiene lugar 
en ellas, consumiendo la menor can
tidad de aire posible, lo que evita las 
pérdidas de calor ocasionadas por el 
tiro en las chimeneas. Es:os aparatos, 
sin embargo, ofrecen el inconvenien
te de que se calientan mucho si se 
prolonga hasta cierto punto la cale
facción, y de enfriarse con bastante 
rapidez cuando su interior no está 
revestido de arcilla, de ladrillos ó de 
una sustancia poco conductora del 
calor. Ocro inconveniente que tam
bién presentan es el de que las ma
terias orgánicas de! aire se descom
ponen al contancto de la fundición ó 
del hierro y din nacimiento á gases 
que infectin el aire de la pieza en 
que se hallan instalados estos calorí
feros. 

En los grandes establecimientos, 
tales como hospicios, hospitales, gran
des oficinas, teatros, etc., se estable
cen enormes aparatos de calefacción, 
que generalmente se emplazan en las 
cuevas ó bodegas, y que calientan al 
mismo tiempo todas las partes del 
edificio. Estos grandes aparatos son 
de tres clases, di tinguiéndose por las 
denominaciones de caloríferos de aire 
caliente, de agua caliente y de vapor. 

El tipo más general de los corres
pondientes á la clase primera, está 
formado por una serie de tubos que 
forman la chimenea de un hogar 
siempre encendido, por cuyos tubos 
pasa el aire y se calienta para ser 
distribuido por determinados con
ductos á las habitaciones ó dependen 
cias del edificio. La marcha y tiro 
del aire caliente es constante en estos 
aparatos, á causa de la ligereza es
pecífica del aire caliente, con relación 
á la del aire exterior no calentado. 
Sin embargo, algunas veces se hace 
preciso producir la corriente de aire, 
ya por medio de un ventilador, ya 
por un pequeño hogar suplementa
rio, instalado al efecto en una chi
menea especial. 

Los caloríferos de agua caliente se 
componen de una caldera y de una 
serie de tubos combinados con ella, 
que recorren todo el edificio, estando 
llenos de agua, tanto la caldera como 
los t.bos, y de tal modo dispuestos, 
que calentándose el agua d e a calde
ra, sube á los tubos, en los que se 
enfria, bajando á calentarse la fría 
contenida en los tubos á la caldera; 
estableciéndose así una circulación 
general, por medio de la cual se 
consigue la calefacción de todas las 
piezas á que alcanza el aparato. En 
si trayecto que recorren los tubos 

se colocan de trecho en trecho unos 
recipientes en forma de estufas or
dinarias, alrededor de las cuales se 
pueden calentar las personas queestéa 
en las habitaciones. 

La disposición del calorífero ^ de 
vapor difiere poco de la del calorífe
ro de agua caliente; no hay más 
diferencia esencial, que la de que en 
vez de agua circula vapo", que vuel
ve á la caldera condensado, ó lo que 
es lo mismo, trasformado.cn agua. 

Estas dos clases de caloríferos, es
pecialmente el de agua caliente, se 
descomponen con facilidad, por pro
ducirse muchos escapes de agua ó 
de vapor, y algunas veces hasta ex
plosiones. 

Los caloríferos son un verdadero 
progreso en la calefacción, y cuando 
están bien establecidos, presentan 
una ventaja real sobre los otros me
dios de calefacción, puesto que uti
lizan casi por completo el combusti
ble empleado, mientras que las chi
meneas de las habitaciones no dan 
más que un 5 por 100 de aprovecha
miento, y las estufas un 20 por loo 
del calor desarrollado por el com
bustible. 

»•» 
Loc'on contra la alopecia. 

Agua ele rosas 200 gramos 
Tintura de nuez vómica. . 15 — 

— de can tá r idas . . . 10 — 
G-licerina . 15 — 
Vinagre destilado. . . . 20 — 

Mézclese. 
Se lava la cabeza dos ó tres veces 

al dia, dejándola cubierta con un pa
ño fino mojado en la misma. 

M « 

Pespiracion.—Mientras vive un 
animal, su sangre está sometida á 
movimiento y trasformacion incesan
tes: parte del corazón una corriente 
desangre roja, conducida al través 
de las arterias, ó sea tubos ó sacos 
profundos y pulsátiles, á todas las 
partes del cuerpo, y desde éstas, ya 
de color más oscuro, regresa al cora
zón por tubos más someros, que no 
pulsan, ó sea las venas. Mas antes 
de co nenzar nuevamente su movi
miento circulatorio, es empujada la 
sangre venosa por los movimientos 
del corazón hasta los pulmones, don
de en contacto con el aire inspirado 
por ellos, absorbe oxígeno, emitiendo 
ácido carbónico y vapor acuoso, re
cobrando su color rojo de sangre ar
terial; el aire espirado es, por lo tan
to, más pobre en oxígeno que el 
inspirado, pero más abundante en 
acido carbónico y vapor de agua, 
que son, en último resultado, los 
productos de la respiración. En la 
sangre se verifica una oxidación, que

mándose los carbohidratos (azúcar) y 
la parte grasienta qu§ no entra desde 
luego k formar tejidos, así como los 
principios proteicos; el resto que no 
debe ser aprovechado en el proceso 
de la vida, son arrastrados por la 
sangre venosa y expelidos al exterior 
por diferentes vías, así como los ali
mentos no disueltos ni absorbidos. 

El aire espirado contiene, como se 
ha dicho, de 3 á 6 por loo, y está 
saturado de humedad, lo cual se de
muestra fácilmente. Metiendo un 
tubo por una punta en un vaso con 
agua de cal, y soplando por la otra 
extremidad, esta agua se pone lecho
sa, formándose carbonato de cal, y 
por lo tanto, el aire inyectado al tra
vés del líquido contiene ácido carbó
nico, el cual es en mayor cantidad de 
dia que de noche, y cuando estamos 
en movimiento más que en el reposo; 
con el aliento empañamos, en tiempo 
frió, un espejo ó cristal, así como en 
invierno la respiración aparece hu
meante por efecto del frió, que con
densa el vapor de agua de que está 
saturado el aire espirado por los pul
mones. Esto debe tenerse muy pre
sente para no descuidar la ventila
ción de las viviendas y lugares en 
que habitunos, para que su ambiente 
tenga siempre el oxígeno necesario 
para la respiración, pues de lo con
trario sobreviene la asfixia. 

E l temblor de tierra del dia 25 
en Madrid.—Hé aquí lo que dice 
El Liberal respecto al terremoto que 
se dejó sentir en Madrid: 

«Fué rápido, pero perfectamente 
sensible, especialmente para los ciu
dadanos pacíficos que se hallaban en 
sus respectivos domicilios á las nueve, 
próximamente. 

A dicha hora, una corriente subte
rránea, que por las indicaciones ob
servadas debió moverse de Sur á 
Norte de la capital, hizo trepidar 
los edifici s, mover los objetos colo
ca ios en vasares y aparadores, dete
ner la marcha de los relojes de pared 
y hacer que sonasen con repetición 
las campanillas establecidas para uso 
interior de las habitaciones. 

Estos fenómenos, verdaderamente 
extraordinarios en Madrid, produje
ron terrible alarma en buena parte 
de los vecinos, que no dándose cuen
ta exacta de lo que ocurría, creyeron 
en los primeros instantes que se ve
nían al suelo sus respectivas casas. 

Algo de esto sucedió en las calles 
Costanilla de San Pedro, Estudio?, 
Calatrava, Descargas, Ilustración, 
Hortaleza y otras, donde las gentes 
abandonaron sus habitaciones, lan
zándose á la vía pública, siendo no 
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pequeño el número de inquilinos que 
no se contentaron con ^ménos que 
acudir á las alca días y delegaciones 
de distrito, para participar á las auto
ridades que sus casas amenazaban 
ruina. 

Por fortuna, el caso no era para 
tanto, pues el fenómeno se redujo á 
producir dos sacudidas—según cree
mos—sin otras consecuencias que las 
que dejamos apuntadas. 

Más tarde se supo que en Málaga, 
Granada, Cádiz y Córdoba se habian 
sentido temblores de tierra á la mis
ma hora que en Madrid, pero con 
mayor intensidad, pues en las dos 
primeras capitales mencionadas, las 
sacudidas tuvieron una duración de 
cuatro á cinco segundos. 

En ninguno de dichos puntos ha 
ocasionado el fenómeno desgi acias 
personales, según declaración tele
gráfica de las autoridades respectivas. 

Me 
Un caso raro sobre el modo de 

alimentarse.—El Congreso Médico 
celebrado últimamente en Copenha
gue ha presenciado con asombro el 
caso raro de un individuo enfermo 
en el hospital de aquella población, 
el que habiendo padecido una grave 
dolencia en el esófago, llegó á obs
truírsele este conducto por donde 
pasan los alimentos al estómago, y 
los doctores Studegaard y Lister, á 
fin de evitar la defunción del pa
ciente por no poder alimentarse, de
terminaron operarle, abriéndole el 
estómago en forma de una cisura, 
por donde, colocando un tubo de 
goma, en cuya extremidad pusieron 
un embudo de cristal, vierten los 
alimentos, que nutren al enfermo 
perfectamente, prometiendo los doc
tores que así podrá vivir largo tiem
po el enfermo en cuestión. 

Aplicación de las nueces y otros 
frutos á la fabricación de jabón.— 
La fabricación de jabón ha tenido 
hasta aquí, como es sabido, por base, 
el errrpleo de aceites obtenidos de di
versos frutos, ya por medio de una 
fuerte presión, ya por medio de agen
tes químicos. 

También se ha intentado el dividir 
las sustancias grasas en las células de 
los frutos, á fin de facilitar con esa 
operación previa la saponificación; 
pero este método no ha producido 
ningún resultado práctico, pues sólo 
una parte del aceite era la que se 
conseguía que resultase saponificado 
por exosmosis, mientras que el resto 
se quedaba en la lejía ó en el fruto 
sin saponificar; además, el jabón que 
se obtenía carecía de pureza y daba 

un producto mezclado de sustancias 
colorantes. 

El doctor Llebíech de Berlín, ha 
conseguido recientemente el inventar 
un procedimiento por medio del 
cual se debe producir un jabón de 
una notable pureza; saponificando al 
efecto el aceite contenido en las 
nueces, evitando las operaciones de 
la presión, y el empleo, por consi
guiente, de todos los mecanismos que 
le son inherentes. 

El procedimiento del doctor Lie-
biech es igualmente aplicable á todos 
los frutos de las palmas, y principal
mente á las nueces de coco, cuyos 
aceites pueden ser ya saponificados 
por el procedimiento en frió. El te
jido celular se hace friable por la ex
posición de las nueces más ó menos 
quebrantadas á la acción de una tem
peratura de 115 á 180 grados centí
grados. Por consecuencia de esta tem
peratura, sobre todo cuando pasa de 
125 grados, se destruyen muchas de 
las sustancias orgánicas, mientras que 
la materia grasa permanece en sus 
naturales condiciones sin alteración 
alguna. 

La elevación de temperatura, así 
como el tiempo durante el cual debe 
seguir calentándose, depende necesa
riamente de la cantidad y de la natu
raleza de la sustancia de que se trata. 
El calor debe precisamente durar 
hasta que las sustancias caigan en 
polvo cuando se muelan; pero debe 
cuidarse mucho de que no se llegue 
nunca á la descomposición absoluta 
del aceite. Sin embargo, ha podido 
notarse que la alta temperatura no 
es del todo indispensable; pues ha 
bastado con secar los frutos al aire, y 
en seguida molerlos. Después se pro
cede á la reducción de la materia, 
hasta que tome la consistencia de una 
papilla ó gachas, por calcularse que 
de esta manera el tejido celular se 
destruye en cuanto es posible y lo 
suficiente para que el aceite en la 
misma nuez sea accesible á la lejía 
que más tarde ha de agregársele. 

Después que el fruto ha sufrido la 
acción de la elevada temperatura que 
hemos dicho, queda reducida la sus
tancia que á ella se ha sometido, casi 
en su totalidad á celulosa y grasa; 
efectuándose la saponificación en la 
masa resultante por medio de la adi
ción de la sosa, de la lejía de potasa 
ó de otro álcalis condcnsado. 

La cantidad de lejía que hay que 
agregar varía necesariamente con 
arreglo á la grasa contenida en la 
masa que hay que saponificar; pero 
puede tomarse como base, que la pro
porción entre el peso de la grasa que 
hay que saponificar á la lejía cáustica 

pura, debe ser de 8 á I . La solución 
de sosa cáustica no debe ser muy 
fuerte. 

El producto así obtenido se halla 
en un estado de semi-fabricacion, jx>r 
lo cual se trata en seguida con agua 
y se evapora, ya á fuego directo, ya 
por medio de un baño de vapor re
calentado; separando acto seguido 
las partes no saponificadas que, según 
se ha dicho antes, consisten princi
palmente en celulosa. 

La completa saponificación puede 
efectuarse por la adición simultánea 
de la lejía y del agua, sin la separa
ción de que acabamos de hablar; tra
tando en seguida el fluido, ya por la 
separación, haciéndolo evaporar, de 
lo cual resulta'un jabón basto y ne
gro, ya por la adición de la sal co
mún, en cuyocaso el jabón resu'ta 
mejor, en trozos ó en polvo. 

El producto final de la operación 
se trata por los procedimientos ordi
narios, disolviendo ei jabón de nue- -
ees en agua y tratándolo con un ál
calis. 

• » » 

Higiene del mes de Enero.— 
El refrán año nuevo, vida nueva% no 
es más que un reflejo de lo que en la 
naturaleza ocurre. Los hielos y nie
ves parece como que hacen desapa
recer la vida de la superficie de la 
tierra, el campo enmudece y guaré
cese la fiera en su caverna, los ani
males en sus madrigueras, el hombre 
en el ,hogar, refugios que ninguno*' 
abandona á no ser hostigados por el 
hambre. En esta época se piensa 
siempre en el pobre, de aquí sin 
duda, la costumbre de pedir y con
ceder limosnas disfrazadas con nom
bres más ó menos agradables para 
quien recibe. Búscase en el movi
miento alimentación suculenta y las 
expansiones de franca alegría, el ca
lor que necesita el cuerpo, que se 
cubre cuidadosamente. 

Proyéctanse nuevos trabajos que 
entremezclar con doradas esperanzas, 
y parece como que al desearse mu
tuamente felicidad, se tiende á for
mar nuevos lazos de amistad, reanu
dar los que parecían relajarse y for
talecer los antiguos. 

Por eso, así como bajo la blanca y 
helada nieve hierve la savia fertili-
zadora que hará brotar la semilla en 
el campo con vigoroso empuje, el 
frío que entumece los miembros debe 
encender en les corazones de los 
hombres sentimientos de fraternidad 
y amor. 

Hay una higiene moral más im
portante que la física, de ella deben 
cuidar los padres y educadores. 

En lo que se refiere á las precau-



Se plantan rosales, hortensias, vio
letas, adormideras, anémonas y c ía -
veles; en climas frios se retrasa con 
respecto á plantas de primavera. 

ciones indiv iduales , impor t a mucho 
evitar los estados congestivos ó infla
matorios, que p roducen las supresio
nes de la t r a s p i r a c i ó n c u t á n e a y el 
aumento de las secreciones internas. 

Las reglas que hemos dado ya en 
los comienzos de l i n v i e r n o tienen d i 
recta ap l i cac ión en este m e s . — T . L . 

>»• 
Fórmulas de agua-colonia. 

Alcohol l impio. . . , 1.500 gramos. 
Alcohol de melisa com-

pue^tr. . . . 100 — 
Esencia de l imón. . . 25 — 

— de cidra . . . 10 — 
— de bergamota.. 20 — 

Tintura de benjuí. . . 10 — 
Ambar g r i s . . . . . 2 — 

OTRA. 
Esencia de bergamota. . 150 — 

- — de labanda . . 100 — 
— de geráneo. . - 20 — 
— de canela. . . 15 — 
— de melisa. . . 10 — 
— de azahar. . . 10 — 
— de tomillo. . • 5 — 

Almizc le 2 deefer. 
Alcohol l impio. . . 8 ki los. 
Agua de rosas . . . . 1 k i lo . 

OTRA. 
Esencia de bergamota. . 1 onza. 

— de melisa. . . 2 dracmas. 
— de l imón. . . */2 onza 
— de naranja. . . 2 dracmas. 
— de labanda.. 1 — 
— de menta. . . 1 — 
— de romero. . . 1 — 
— de clavo. . . */2 — 
— de geráneo . . . • Va — 

Tintura de benjuí. . . ' i / a onza. 
Alcohol l impio. . . 4 onzas. 

Calendario del agricultor.—Ene: 
r9* — E n climas templados ouede sem
brarse en los campos cebada, lentejas 
y guisantes. 

L o s hortelanos siembran en los 
viveros co le s , escarola, lechugas y 
apio de pr imavera , y en platabandas 
abrigadas tomates, pimientos y be-
rengenas. A l aire l ibre se siembran 
ajos, acelgas, espinacas, achicorias, 
c o l i f l o r , r á b a n o s , guisantes, an t i c i 
p á n d o s e la o p e r a c i ó n m á s ó menos se
g ú n el c l ima loca l . 

E n climas templados se t rasp^n-an 
y podan los á rbo les de especies no 
resinosas. E n los olivares prosigue la 
r e c o l e c c i ó n de la aceituna, que no 
debe hacerse por apaleo, sino á mano, 
con lo cual no se d a ñ a al á r b o l , en 
perjuicio de las cosechas ulteriores, n i 
se estropea el fruto. 

E n los países templados y donde 
no sean de temer las heladas, se po 
dan los v i ñ e d o s , a d e l a n t á n d o s e la ope
r a c i ó n en las cepas viejas y r e t r a s á n 
dose en las j ó v e n e s . Se plantan sar
mientos, que deben antes dejarse en 
agua, y d e s p u é s de plantados regar el 
terreno, c o n s e r v á n d o l o en buen gra
do de humedad hasta que hayan 
arraigado. 

Navegar contra la corriente.— 
Esto que parece imposible, aseguran 
que lo ha verificado un hábil m e c á 
nico chileno llamado D . José M a r í a 
Argomedo. 

E n una acequia de agua corriente, 
y á presencia de muchos invitados al 
experimento, se v e n c i ó el imposible 
con una barquita provista de un me
canismo que no conocemos, pero que 
según relaciones de varios testigos 
presenciales del suceso, aquella frágil 
navecilla la vieron marchar contra 
la corriente, avanzando con alguna 
rapidez y gran facilidad, no dudando 
u n á n i m e m e n t e que con eUa se pueda 
remontar cualquier rio hasta su or í -
gen. 

Los conductores eléctricos.—Para 
que la electricidad circule, se necesi
ta disponer en primer término de 
buenos conductores, y éstos han de 
ser apropiados á cada una de las apli
caciones á que se destinan; debiendo 
tenerse presente que, á medida que 
se aumenta la distancia que debe re
correr la electricidad, mayor deberá 
ser el d iámetro del conductor; pero 
sin perder de vista que, á medida que 
aumentan los gruesos, aumenta el 
costo de los conductores. 

Los conductores más generalmente 
empleados hoy son de hierro , de 
hierro galvanizado, de acero ó for
mados de un hilo central de acero 
cubierto con una cinta de cobre arro
llada en hé l ice ; hac iéndose también 
para usos industriales de cobre no
tablemente puro. 

L i conductibilidad de varios me
tales á 14 grados y tomando al cobre 
c-rao unidad, es la siguiente:cobre I ; 
plata i , l o ; zinc 1,26; oro 0,71; es 
taño 0,15; hierro 0,134; platino 0,11 
y mercurio o ;o2. 

Se vé , pues, que el cobre conduce 
la electricidad siete veces mejor que 
el hierro, y que para obtener igual 
grado de conductibilidad se puede 
disminuir notablemente el d iámetro 
de los hilos conductores, hac iéndolos 
de cobre, lo cual hace muy ventajoso 
el empleo del cobre, á pesar de su 
mayor costo. Debe, por lo tanto, re
ducirle el empleo de los hilos de hie 
rro á las l íneas telegráficas aéreas, en 
lasque^ hay que atender principal 
mente á que ios conductores sean á 
la vez resistentes y e c o n ó m i c o s . 

Por lo general se usan hilos de 
4 mi l ímetros de d iámetro para las 
líneas de servicio interior, y de 5 para 

las l í i e a s internacionales; estando sus
t i tuyéndose en varias partes los alam
bres de hierro galvanizado de 3 á 4 
mi l ímetros , por otros sin galvanizar, 
pero más gruesos, que son, al mismo 
tiempo que más resistente i, de mayor 
conductibilidad; sin embargo, los hi
los colocados á lo largo de los cami
nos de bien o se hacen aun de hie
rro galvanizado ce 3 mi l ímetros de 
d i á m e t r o . 

Los hilos para la telegrafía ó la 
telefonía subterránea, los cables sub
marinos, los hilos de las campanillas 
e léctr icas , los conductores para la 
trasmisión de la fuerza ó los hilos 
para la luz e léctr ica , son todos indis
tintamente de cobre. 

Para que el cobre alcance su ma%, 
yor grado de conductibilidad debe 
reíinarse y purificarse en cuanto sea 
posible; pues tan pronto como con
tenga la menor porc ión de otros me
tales, perderá bruscamente una gran 
parte de sus propiedades. 

Pocas fábricas son las que han con
seguido el fabricar buen hilo de co
bre para las trasmisiones e léctr icas , 
tan considerables son las dificultades 
que esto ofrece. Casi todo el hilo que 
se emplea en Francia procede de la 
antigua fábrica de M . Monchel, que 
goza de una buena reputac ión univer
sal; son, sin embargo, de bastante bue
na calidad los hilos de otras fábricas, 
tales como las de M M . Laveissiere 
é hijos; Merdach y compañía y las 
fundiciones de Saint-Waatt, cerca de 
Arras y Letrange, y c o m p a ñ í a de 
París , etc. 

Hace pocos años se han empezado 
á usar como conductores unos alam
bres de bronce llamados fosforosos, 
no tan buenos conductores como los 
de cobre, pero de mayor resistencia 
y mejores que los hilos de hierro. 

E l hilo de acero se emplea siem
pre de un d iámetro , cuando menos 
de 2 mi l ímetros , y el de esta dimen
sión pesa 25 kilogramos los 1.000 
metros; el hilo pesa solo 4 y medio 
kilogramos por k i lómetro , con rn diá
metro de o , m m 8 , y 8 y media k i l o 
gramos para un d iámetro de ininii. 

E l empleo del bronce proporcio
na la ventaja de poder establecer 
tramos de 400 á 500 metros, como 
lo prueban las l íneas te lefónicas de 
Bruselas, de Viena y otras partes, lo 
cual permite el disminuir considera
blemente los soportes. 

E l precio del alambre de bronce 

con relación al de acero es de —5 
1,75 -

pero en cambio el broiice es de cua
tro á cinco veces más conductor que 
el acero y está menos expuesto á ro
turas. 



También debemos citar como con
ductor eléctrico digno de tomarse en 
cuenta el hilo de hierro inoxidable 
de Barff, y el de M . Hodel, de Bur
deos, revestido de una especie de 
aleación de soldadura; así conn el 
tejido conductor de M . André, pre
sentado en la última exposición de 
París por M . Passagay de Macón, y 
que consiste en unas bandas tejidas 
con hilos de cobre ó de acero, é hi 
los de cáñamo ú otra materia textil. 
Parece que con este tejido conduc
tor se disminuyen los efectos de in
ducción de unos hilos sobre otros. 

Es generalmente sabido que los 
hilos aéreos telegráficos se aislan por 
medio de soportes de diversa forma 
y naturaleza; por consiguiente, res
pecto á ellos, no hay que tomar pre
caución alguna para evitar la pérdi
da de electricidad por su contacto 
con los muros, el suelo ó el agua; pe
ro no sucede lo mismo con los con
ductores que se encuentran en estas 
circunstancias: en efecto, los hilos 
de cobre que corren á lo largo de los 
muros, por ejemplo, cuando se trata 
de timbres eléctricos, deben cubrirse 
de una sustancia que deje pasar lo 
menos posible la electricidad. Varias 
son las sustancias de esa índole que 
se han ensayado con dicho objeto; 
entre ellas, ha sido una de las prime
ras una envuelta de algodón alqui
tranado y parafinado ó de seda, de 
colodium, de betún, de resina, goma 
laca, de cahuchú y de gutta-percha. 
De dichos aisladores, cada uno tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes. 

Cuando se trata de circuitos cor
tos, es más que suficiente el algodón 
impregnado de parafina; sirviéndose 
M . Edisson para estos casos, de algo-
don, simplemente recubierto de óxi
do de plomo. 

Cuando, por el contrario, se trata 
de trasmisiones de gran longitud y 
de corrientes muy intensas, es preci
so recurrir á envolturas más aislado
ras, de cahuchú, y aun mejor de 
gutta-percha, sustancia cuyo uso 
para el aislamiento de los conducto
res eléctricos se ha extendido ex
traordinariamente. 

La fabricación de los hilos reves
tidos de gutta-percha ha adquirido 
una grandísima importancia. La fá
brica Ratier, adquirida hace pocos 
años por la Sociedad gemeral de te
léfonos de París, fabricó en 1 8 5 8 los 
primeros hilos subterráneos emplea
dos en París en 1 8 6 0 , y los primeros 
cables submarinos que enlazaron con 
el continente las diversas islas de la 
costa de Francia, ocupando actual
mente la fábrica 3 5 0 operarios, con 
los que puede fabricar en una sema-
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na 2 4 0 kilómetros de cable con tres 
capas aisladoras. 

La fabricación de los hilos reves
tidos de cahuchú ó de gutta-percha 
es bastante complicada y exige un 
considerable material. 

En general son hoy pocos los ca
sos en que se emplean los hilos con
ductores de electricidad sin revesti
miento alguno; siendo bastante fre
cuente el reunirlos por grupos de 
hilos revestidos de gutta-percha, cuyo 
conjunto se cubre á su vez con una 
envoltura de algodón ó de cintas al-
quitranadaSj formándose así lo que se 
conoce con el nombre de cable, que 
también se forma reemplazando ca
da hilo elemental por varios hilos de 
cobre retorcidos y contenidos en una 
cubierta de gutta-percha, con lo cual 
se tiene mayor certeza de que la 
corriente ha de pasar por alguno de 
los hilos, aun en caso de rotura. E n 
Francia, todos los cables se alojan en 
tubos de plomo, para ponerlos al 
abrigo de accidentes y de averías y 
de los ataques da las ratas. 

Los cables submarinos también se 
fabrican con hilos de cobre; adoptán
dose como aislador la gutta-percha, 
que es inalterable en el agua del mar 
y que conserva perfectamente la elec
tricidad, porque por largo que sea un 
cable, apenas si pierde un 1 por loo 
de su fuerza inicial; pero aunque la 
conserve bien, absorbe mucha electri
cidad la gutta-percha, lo cual no deja 
de ser un inconveniente de conside
ración. E l cahuchú no presenta ese 
defecto en tan alto grado, por lo 
que M . Smith ha combinado una 
gutta especial que en dicho concepto 
se aproxima bastante al cahuchú. 

También es muy recomendable 
una composición inventada por M . 
Chatterton, que consiste en una mez 
cía de tres partes iguales en peso de 
gutta, de resina y de alquitrán de Sto 
kolmo, sirviéndose de esta mezcla 
como de medio de unión entre dos ca
pas de gutta y otra de gutta y de ca
huchú. 

Cualquiera que sea el medio aisla
dor que se adopte para los cables, se 
encierran éstos en una envoltura de 
cáñamo, protegiéndolas además por 
medio de una armadura de alambre 
de hierro. Además, el hierro se en
vuelve en capas de estopa mezcladas 
de asfalto combinado con un silicato 
de cal, para preservarlo delenmoheci-
miento. En las costas, en que el mo
vimiento de las olas ó de las corrien
tes alcanza al fondo del mar, llega 
á pesar la armadura metálica de los 
cables hasta 8 toneladas por kiló
metro. 

Terminaremos este artículo ha-
4 de Enero de l&>5-
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ciendo una breve reseña histórica de 
los cables submarinos. 

E l primer cable fué sumergido el 
2 8 de Agosto de 1 8 5 0 entre Calais y 
Douvres, habiéndose roto á los pocos 
dias contra las rocas, y restablecido el 
2 6 de Setiembre de 1 8 5 1 . 

Concienzudos, trabajos de sondaje 
demostraron que el lecho del Océa
no atlántico está formado por una 
inmensa meseta, situada á 3 . 5 0 0 me
tros de profundidad, y terminada por 
la parte de los dos continentes por 
dos valles, por lo cual se proyectó el 
tender un cable ¿ntre Europa y Amé
rica, lo que tuvo lugar el 5 de Agos
to de 1 8 5 7 ; rompiéndose el cable al 
colocarlo; volviéndose á tender con 
éxito en el mes de Julio de 1 8 5 8 , 
hecho que produjo un inmenso entu
siasmo, hasta el punto de haberse 
quemado la casa ayuntamiento de 
New-York por efecto de lo esplén
dida y extraordinaria iluminación con 
que se celebró tan fausto aconteci
miento. Apenas pasó un mes volvió 
otra vez á romperse el cable; hízose 
después otra tentativa infructuosa, y 
por último, en el mismo año de 1 8 6 5 
se logró unir el cable roto á un trozo 
de cable nuevo que se prolongó hasta 
Terranova, obteniéndose así una co
municación con Irlanda. Después de 
ésias se han sucedido unas á otras sin 
interrupción las inslataciones de ca
bles, estableciéndose uno que, par
tiendo de Portugal, atraviesa el mar 
Ecuatorial y va hasta el Brasil; otro 
por el mar Mediterráneo y el mar de 
las Indias, que enlazando con Singa-
pour, llega al Japón, de donde diver
gen dos líneas; la una que enlaza á 
Wladivostock, con los hilos terrestres 
de la Siberia, y la otra que, por el 
estrecho de la Sonda, acomete en la 
Australia. 

, La Tilegraph Construction and Main-
tenance Company sola ha colocado 
más de ciento quince mil kilómetros 
de cable; es decir, una longitud con 
la que se podría dar tres veces la 
vuelta al mundo; necesitándose una 
verdadera flotilla para la vigilancia 
de más de 6 0 0 líneas telegráficas que 
surcan los mares' del mundo entero. 

M I 

Fórmulas contra los catarros y 
bronquitis. — Ahora que abundan 
tanto estos males, conviene recordar 
algunas de, esas, fórmulas más reco
mendadas, así, por ejemplo, hé aquí 
la de Cheyne: 
Vino de ipecacuana. . . . 10 gramos. 
Jarabe de bálsamo de Tolú. 15 — 
Mucílago de pipas de mem

brillo . . . 25 — 
Mé/clese. Una cucharada de las 

de café cada hora ó de dos en dos 

1.° 



horas á los niños atacados de bron
quitis, para facilitar la expectoración. 

PÍLDORAS ANTI-CATARRAL.ES DE W l -
LLIAMS . 
Goma amoniaco.. - - . 1 gramo. 
Carbonato de amoniaco. . - 2 — 
Ipecacuana 25 centígr. 
Cloruro mórfico 10 — 
Mucílago de goma . . . . C. S. 

H . io pildoras, que se gelatinizan 
con un barniz compuesto de bálsamo 
de T o l ú , disuelto en cloroformo. 

Para tomar una pildora por la ma
ñana y otra por la noche. 

EMULSIONEXPECTORANTE DEGLONER. 
Agua de laurel-cerezo. . . 8 gramos. 
Ron . . . . 8 — 
Yemas de huevo núm. 2 
Jarabe de bálsamo de Tolú. 50 gramos. 
Agua caliente 200 — 

Hágase poción que se prescribe 
al principio de la bronquitis para 
provocar la traspiración y calmar la 
tos. Sinapismos repetidos en el es
ternón. 

< 
POCIONES A N H - C A T A R R A L E S DE 

STOKES. 
1. a Carbonato 

amoniaco. . 75 centígr. á 1 gramo. 
Tintura de 
escila. . . 4 á 8 — 

Tintura de 
opio alcan
forada. . . 4 á 8 — 

Jar a be de 
Tolú. . . 15 — 

Cocimi e n t o 
de raíz de 
sénega. . - 150 — 

A cucharadas de dos en dos horas, 
en el segundo período de la bronqui
tis, cuando han sido combatidos pre
viamente los accidentes agudos por 
Jos antiflogísticos. 
2. a Infusión de 

yedra te
rrestre. . . 100tgrámo. 

Extracto te- ..- ? 

baíco. . . 5 centígr 
Goma amo • 
niaco. . . 50 centígr, á 1 gramo. 

Y e m a de 
huevo. . . núm. 1 

Jarabe de 
azahar. . . 32 gramos 

Se da, en emulsión, cada hora una 
cucharada. 

»»# 
Cómputo ec les iást ico .—Los ele

mentos correspondientes al presente 
año de 1885, s o n l ° s siguientes, ob
tenidos por los cálculos de que ya se 
ha ocupado esta REVISTA. 

Aureo número 5 
Epacta XIV 
Ciclo solar. . . . . . . 18 
Indicación romana. . . 13 
Letra dominical. . . . D 

Í-H 
Las desgracias del terremoto del 

25 de Diciembre.—S n innumera
bles las desgracias ocurridas á con* 
secuencia del terremoto en las pro-

vincias de Andalucía. H e aquí los 
telegramas del dia 27, que dan algu
nos detalles. 

Málaga, 27.—El alcalde de Casa 
Bermeja, participa que á las ocho y 
tres cuartos de la noche del 25 sin
tióse oscilación de gran intensidad, 
padeciendo los edificios y muriendo 
muchos animales de labor. Hasta las 
dos de la madrugada se repitió cinco 
veces el movimiento. 

E n Ferrochi ha ocurrido un gran
de y espantoso terremoto en la noche 
del 25. Resentidos muchos edificios, 
y entre ellos el cuartel de la Guardia 
civil y la cárcel. Gran pánico^. L a 
gente abandona sus hogares. 

Torrox. 27.—Desde las nueve de 
la noche de ayer hasta las once han 
ocurridos 26 horrorosas oscilaciones. 
Destrozado el caserío y consternada 
la población. Emigra la mayoría de 
los habitantes. Las autoridades pres
tan admirables auxilios. 

Todas las casas amenazan ruina. 
L a consistorial abierta en todos los 
muros. Alcalde pide que se le auto
rice para suspender las operaciones 
de la quinta. 

Málaga, 27. — A cada momento 
recibe el gobernador de esta provin
cia noticia de nuevos estragos causa
dos por los temblores de tierra en 
esta provincia. L a situación de los 
pueblos de los partidos de Tor rox , 
Velez-íVlálaga y Colmenar es descon
soladora. 

'Antequera, 26. — E l temblor de 
tierra se repitió anoche, produciendo 
cinco sacudidas. H a n sufrido la ma
yor parte de las casas. Algunas han 
venido al suelo, sin ocurrir desgracias 
personales. L a excolegiata amenaza 
ruina. Se han trasladado á los Reme
dios algunas imágenes. Los arcos de 
la iglesia están abiertos por algunos 
puntos. 

Ciudad-Real^ 27.—En Fuencalien-
te y Montepiedra ocurrió un temblor 
de tierra en la noche del 25, sin que 
ocurrieran desgracias personales. 

Málaga, 27. — Hasta ahora van 
encontrados en Periana 14 cadáveres 
á consecuencia de los temblores de 
tierra. 

Posteriormente se han encontrado 
5 cadáveres más. 

Se tiene noticia de que en la de
marcación rural hay 13 cadáveres, 
sin contar dos familias del cortijo de 
Pelaez,cuyo paradero se ignora. Las 
750 casas del pueblo están en tierra. 
Se ha hundido la iglesia, y las fami
lias huyen á la desbandada. E n el 
campo se han hundido 29 casas. D e 
bajo de los escombros de la iglesia 
está el cadáver de José Ala ix . 

E n Alcaucin ha ocurrido una ca

tástrofe semejante, habiéndose encon
trado 5 cadáveres entre los escom
bros de las casas hundidas. 

Los telegramas oficiales recibidos 
hasta hoy acusan el siguiente n ú m e 
ro de muertos á consecuencia del 
terremoto ocurrido el jueves ú l t imo. 

Provincia de Granada.—En A l b u -
queros, 150-. E n Arenas del Rey» 40. 
E n Murchas, 8. E n Loja, 12. E n 
M o t r i l , 1. E n Olivar, 4. E n T o l a -
rraya, 12. 

Provincia de M á l a g a . — E n la ca
pital, 2. E n Periana y su demarca
ción rural, 32. E n Alcaudete, 5. 

Tota l , 266. 
E n Velez-Máiaga y Canillas, de la 

provincia de Málaga, y en Cajar, de 
la de Granada, han muerto también 
varias personas; pero hasta hoy no 
se sabe fijamente el número . 

Los heridos son muchos. Tampoco 
los han detallado los partes. 

Ungüento contra los sabañones 
ulcerados (Rercil). 

Cera amarilla. . . . 16 gramos. 
Aceite de lino. . . . 30 — 
Tintura de benjuí.. . 1 6 — 
Glicerina C. S. —• 
Mézclese. Para friccionar mañana 

y tarde. 

Meteoros acuosos.—Así se deno
minan en general la niebla, las nu
bes, la lluvia, el rocío, la escarcha, la 
nieve y el granizo. 

L a niebla consiste en masas de va 
por acuoso flotantes en la parte baja 
de la atmósfera, inmediatas al suelo, 
al cual benefician dándole humedad 
favorable á los cultivos. L a forman 
las nieblas cuando el suelo húmedo 
es más caliente que el aire, en el 
cual se condensa el vapor acuoso, 
haciéndose visible en la forma de 
niebla. Las nieblas se forman tam
bién al paso de una corriente de aire 
caliente y húmedo encima de un 
rio. 

Las nubes están formadas, como 
las nieblas, por vesículas de vapor 
acuoso flotantes en regiones elevadas 
de la atmósfera. Se distinguen las 
clases cirrus, cúmulusy stratus y nim-
bus: las primeras aparecen como fila
mentos delgados en las regiones más 
elevadas, y su apaiicion suele prece
der á un cambio de tiempo. Los cu-
mulus son nubes arredondeadas, co
locadas unas sobre otras, y son más 
frecuentes en verano que en invier
no, formándose generalmente por la 
mañana, y disipándose por la tarde; 
pero si, por el contrario, aumentan, y 
sobre todo si las coronan cirrus, debe 
esperarse lluvia ó tempestad. 

Los stratus son nubes horizontales, 



bajas, anchas y continuas, que apa
recen á la puesta del sol y desapare
cen á su salida. Son frecuentes en el 
otoño y raras en primavera. 

Los nimbus9 ó nubes de lluvia, no 
presentan íorma determinada> dis
tinguiéndose por, su color gris más ó 
menos intenso. 

E l vapor acuoso de la atmósfera, 
condensad© por un enfriamiento, 
constituye la l luvia, meteoro indis
pensable para la vegetación. 

E l rocío consiste en la condensa
ción del vapor acuoso atmosférico 
•sobre los cuerpos frios, deposi tán
dose sobre ellos en forma de gotitas; 
-se produce de noche por la radia
ción del calor, y se -observa en los 
campos sobre las hojas de los vege
tales, que aparecen en la madrugada 
recubiertos con gotitas de agua. 
Cuando el cielo está nublado hay 
menor radiación de calor, y por tan
to menos enfriamiento de la tierra, 
lo cual dificulta la formación del ro
cío. 

L a escarcha es producida por igual 
causa que el rocío^ solo que el vapor 
acuo¿o se precipita en forma sólida, 
de cristales de hielo, suponiéndose 
que el vapor acuoso pasa directamen
te al estado sólido. 

L a nieve es agua solidificada en 
cristalitos de forma muy variada, y 
procede de la congelación de las ve
sículas acuosas que forman las nubes. 
Es beneficiosa para los campos por 
la humedad, tan conveniente para 
los cultivos, y además, porque sien
do mal conductora del calor, abriga 
á las plantas tiernas. Solo son de 
temer las nevadas si sobrevienen 
frios intensos que produzcan las 
heladas. 

E l granizo son masas de hielo com
puesto, que caen de las nubes, espe
cialmente en primavera y verano, en 
las horas más calurosas del dia. U n 
fenómeno eléctrico se atribuye como 
causa de su formación, y sus efectos 
son fatales á los cultivos, destruyen
do las flores y frutos de las plantas* 

•4" 
Enfermedades de la abeja. — 

Las enfermedades que principalmen
te atacan al himenópcero Apis mellifi-
ca L . , son: disentería, carracba y as
fixia. 

L a disentería es ocasionada por el 
rocío, y el mejor medio de evitarla 
es impedir la salida de las abejas á las 
horas de rocío; pero esto no siempre 
es posible, y por lo tanto, cuando el 
insecto esté atacado de d isenter ía , 
que se conoce por su poca actividad 
en los trabajos ordinarios, se introdu
ce en la colmena una cantidad de 
jarabe Palteau, compuesto por un 

apicultor francés, y que no es otra 
cosa que una mezcla de partes igua
les de miel y vino blanco sometido á 
la ebullición. 

L a enfermedad conocida con el 
nombre de carracba, es ocasionada 
por un insecto casi microscópico, del 
mismo nombre; que se adhiere á la 
parte superior de la abeja de tal mo
do, que es imposible su separación. 
Esta enfermedad se conoce por el 
estado de postración que toma la 
abeja, y no poderse dedicar á sus 
trabajos; y para evitar la presencia 
de este ser tan perjudicial, basta s i 
tuar las colmenas á distancia de es
tercoleros, corrales, lagunas y otros 
sitios que emanen miasmas dele té
reos. 

E l remedio más eficaz para com
batir esta enfermedad, consiste en 
extender sobre un paño las abejas de 
la colmena enferma y rociarlas con 
vinagre fuerte ó con ácido acético 
diluido. 

L a asfixia es una enfermedad des
atendida por la mayoría de los api
cultores, y que disminuye el número 
de abejas de un modo considerable; 
siendo ocasionada, bien por la mala 
construcción del colmenar, el poco 
espacio, y por lo tanto la atmósfera 
viciada, ó bien porque el ambiente 
del campo aspirado en las primeras 
horas de la mañana es impuro á cau
sa de la gran cantidad de ácido car
bónico desprendido toda la noche 
por los vejetales. 

Para evitar esta enfermedad que 
mata al insecto, hay que impedir que 
salgan las abejas hasta una hora des
pués de amanecer, y tenerlas en co l 
menas convenientemente dispuestas. 

%%% 

Contra pereza.—Un célebre m é 
dico, el doctor Krausbort, ha obte
nido grandes resulcados de los estu
dios que hace acerca del sueño, y ha 
escrito una obra llena de curiosos de 
talles. Dice el eminente doctor que 
una de las causas que más muertes 
producen es el dormir mucho, pues 
cuando se duerme más de ocho ho
ras se entumecen los miembros, no 
funciona la inteligencia, y el hombre 
despierto está como atontado, sin 
que sus sentidos tengan la debida re
gularidad. 

Meridiano universal.—En la con
ferencia internacional celebrada en 
Washington para tratar de la adop
ción de un meridiano único, se han 
aprobado las conclusiones siguientes: 

Que el dia universal ha de ser un dia 
solar medio, que comenzará para el 
mundo á la media noche del meridia
no inicial, coincidiendo con el princi

pió del dia civi l y fecha de este me
ridiano, y contándose desde cero á 
veinticuatro horas. 

Que confia se arreglen los dias as
tronómico y náutico para que co
miencen á las doce de la noche. 

Que deben reanudarse los estudios 
científicos para regular y extender la 
aplicación del sistema decimal á las 
divisiones del círculo y del tiempo, á 
fin de facilitar la aplicación de este 
sistema á otros casos en que presente 
ventajas positivas. Este acuerdo fué 
tomado á propuesta del delegado de 
Francia Sr. Fansen. 

Vino de quina. 
Quina de Loja, gruesamen

te pulverizada.. . . . 30 gramos. 
Vino de Jerez. . . . . 500 — 

Hágase macerar por ocho dias; pá
sese el líquido con expresión, y fíltre
se después. 

Nota.—A falta de vino de Jerez, 
empléense 440 gramos de vino blan
co y 60 de alcohol de 60 O . 

Acción t e r apéu t i ca ,—Tón ico -ex 
citante. 

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 
2 onzas), en poción. 

(De la nueva Farmacopea Española.) 

Vino de quina ferruginoso. 
Sulfato ferro-j 

so cristali-s , 
zadopuro.| a e c a d a c o s a - 1 S r a m G 

Acido cítrico. 
Agua destilada. . . . . • C. S. 
Vino de quina de Loja. . . 500 — 

Tri túrense en un mortero de cris
tal el sulfato ferroso y el ácido cí tr i
co; añádase agua destilada en canti
dad suficiente (unos 5 gramos) para 
disolver dichas sustancias; y mézclese 
la solución resultante con el vino de 
quina. 

Cada 15 gramos contienen 3 cen
tigramos de sal ferrosa. 

Acción terapéutica.-—Tónica y re
constituyente. 

Dosis .—De 15 á 60 gramos (me
dia á 2 onzas). 

(De la nueva Farmacopea Española)» 

Chocolate vermífug'o. 
Pasta de chocolate. . . . 50 gramos 
C a l o m e l a n o s . . . . . . 8 — 
Escamonea de Alepo . . . 8 — 
Jalapa en polvo 4 — 
Agua de rosas.. . . * • 12 — 

Hágase una mezcla homogénea } 
divídase en 60 pastillas. 

Para calcar dibujos.—La bencina» 
lo mismo que los aceites grasos y los 
volátiles, posee la propiedad de dar 
trasparencia al papel, de modo que 
para reproducir un dibujo, se coloca 
el papel en que quiere obtenerse en-



cima del dibujo, y mojado el primero 
con bencina adquiere trasparencia y 
se distingue perfectamente el dibujo, 
cuyos contornos pueden seguirse con 
un lápiz . L a bencina se evapora y el 
papel ya dibujado vuelve á recobrar 
su opacidad, sin que subsista en él 
mancha alguna, quedando un poco 
de olor que desaparece al aire l ibre . 

• 11 

L a z a r e t o s ó co lon ias s a n i t a r i a s . 
— A h o r a que la idea de los lazaretos 
preocupa la a t enc ión públ ica , y como 
consecuencia surge t a m b i é n e n m u c h o s 
el pensamiento de establecer colonias 
sanitarias, para prevenirse contra las 
epidemias contagiosas, nos parece 
muy del caso ensayar un medio p r á c 
tico de construir edificios de madera 
como única so luc ión , para instalar en 
breves dias dichos lazaretos ó colo
nias, que para el fin que nos propo
nemos lo mismo da unos que otros 
lugares. 

Es preciso, sin embargo, que acla
remos sucintamente el concepto de 
ambos sitios, con el objeto de dar la 
verdadera importancia que tiene el 
edificio de madera, tanto para las 
corporaciones municipales como para 
los particulares. 

E l lazareto es un sitio donde for
zosamente se retiene, en beneficio de 
la salud púb l i ca , á todo el que ha de 
atravesar una frontera ó d e m a r c a c i ó n 
convencional , pasando del lugar i n 
festado al l i m p i o ; y la colonia sani
taria, á nuestro entender, e tá just if i
cada para el caso en que deseando 
buscar un punto de aislamiento sano, 
ventilado y á gran altura, donde ge
neralmente no suelen llegar ciertas 
epidemias, se desea formar una ó 
varias casas en el breve plazo de 
dos ó tres dias, según lo exija la pre
c ip i t a c ión de las gentes ó el desarro
l lo de una enfermedad de este g é n e 
ro , que suele ser tan inesperado como 
r á p i d o . 

As í , pues, en ambos casos convie
ne edificar locales con la pront i tud 
posible. A l efecto, en los Estados 
Un idos se construyen casas de made
ra en inmejorables condiciones y de 
diversos t a m a ñ o s , las que desarmadas 
se remiten donde se quiera, y tanto 
es así, que de la gran r epúb l i ca N o r 
te-americana tenemos noticia que se 
env ían á la Argent ina del Sur mag
níficos edif ic ios , c i t ándose uno de 
40 piezas, que se a r m a r á en el Cur ra -
malal sobre la l ínea del ferro-carri l 
á bah ía B anca, destinado á hospeda
je de viajeros, é inmediato á este edi
ficio, en un lugar pintoresco, ha de 
armarse otra de 12 piezas, con corre
dores, que destina el d u e ñ o , D . Eduar
do Casey, para veranear con su fami

l ia , y por incidencia especial, sabe
mos t a m b i é n que un hacendado i r lan
dés de Lore to ha recibido otra casa 
procedente de N u e v a - Y o r k , asimis
mo para 12 piezas, que envia rá á su 
establecimiento para ser armada. 

Pero estas casas no pueden pedirse 
con la premura que exija una i n v a 
sión colér ica , por e j emp lo , pues 
mientras se escribe y la envian, con 
tando que no surjan otros inconve
nientes, t rascur r i r í a por lo menos un 
mes, plazo demasiado largo: de consi
guiente, vamos á proponer un medio 
de cons t rucc ión de tales edificios sen
cillo y breve para E s p a ñ a , teniendo en 
cuenta los elementos de que se dis
pone en cualquier parte. 

E l constructor ha de preparar e l 
terreno, eligiendo un punto elevado 
si existe, y si no á media ladera ha de 
desmontar hasta proporcionarse una 
superficie plana y horizontal de un 
metro más á cada lado del cuadro que 
representa la planta del edificio que se 
desea levantar; y después se debe ha
cer, hacia la parte del cerro, una cune
ta por donde marchen las aguas de 
modo que nunca invadan la edifica
c ión; después se hace una p e q u e ñ a caja 
de cimiento de un p ié de ancho, y con 
cal se tiende una capa de h o r m i g ó n 
de un medio p i é , colocando encima 
dos hileras tendidas de adoquines, a l 
ternando las juntas y empleando ese 
material corriente de forma parale-
p í p e d a , y de las mismas dimensio
nes que los usados en las principales 
calles de M a d r i d ; hecho esto, sin 
disponer más que de tabla m a c h i 
hembrada c o m ú n , de la que tanto se 
emplea en los entarimados, tablones 
del N o r t e sencillos y de doble grue
so que los comunes, maderos cuadra
dos y una sierra circular , se arman 
los edificios en cues t ión : sobre el mu
ro de adoquines se colocan los made
ros durmientes de doble grueso que 
los tablones del N o r t e , tendidos á lo 
ancho, con cajas de sección rectangu
lar de tres en tres metros para recibir 
las espigas de los maderos de igual 
escuadr ía , que han de servir de pies 
derechos, colocados con los cantos de 
frente: estos pies derechos l l eva rán 
ranuras dobles á los costados para en
gargolar dos tabiques de tabla de á 
pulgada machihembrada, acoplando 
bien las lengüetas á las ranuras , 'de 
modo que resulten dos tabiques sepa
rados unos doce c e n t í m e t r o s p r ó x i 
mamente, y de este modo el muro de 
fachada, por llamarle ai^í, p ro t e j e r á 
el interior de la casa contra los efec -
tos de la intemperie. Las cabezas de 
los pies derechos terminan, como el 
otro extremo de cada cual , en una 
espiga idén t i ca , recibiendo del mismo 

modo otros durmientes que ajusten 
bien y cierren estos dobles tabiques. 
A dos aguas, empleando una armadu
ra sencilla, se cubr i rá el edificio, fijan
do correas encima, y contra-pares con 
listones á p r o p ó s i t o , donde se sujete 
la teja plana que se fabrica ya en to
das partes; y si no, sobre los contra* 
pares se fijan tablas so lapándolas , que 
bien impregnadas de pintura, escurr i 
r án el agua perfectamente. 

L o s ángulos del edificio e s t a r á n 
constituidos por gruesos maderos de 
sección cuadrada, cuyo lado sea el 
ancho del t ab lón del N o r t e , y por 
debajo y encima de él se c r u z a r á n á 
medias maderas los durmientes y ca 
rreras respectivamente que forman 
las fachadas, su je tándose todo el sis
tema con escuadras de hierro y t o r n i 
llos galvanizados á ser posible, y ocul
tos estos hierros entre los tabiques. 
C o m o se comprende, puede alargarse 
ó ensancharse más ó menos este me
dio de construir edificios. A s i m i s m o , 
la co locac ión de puertas y ventanas 
es t a m b i é n empresa senci l la , pues 
conforme se van armando los t ab i 
ques se interrumpe la t ab lazón donde 
sea preciso, suje tándola en ranuras 
que l leven los cercos de estas partes 
de la edif icación. 

E n cuanto al piso, es preciso tomar 
precauciones para evitar la humedad, 
y al efecto, se i n t r o d u c i r á n entre l a 
pr imera y segunda hilada de ado
quines unos trozos de tubos de h i e 
rro de cuatro dec íme t ro s de l o n g i 
tud y tres c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , 
colocados de metro en metro de dis
tancia, co r r e spond iéndose en las dos 
fachadas que señalen el declive del te
rreno; y a d e m á s , cada dos tubos s i 
m é t r i c a m e n t e colocados, se p o n d r á n 
en correspondencia con trozos de tu
bo de barro, conforme se va rel le
nando el piso con cascote; estos t u 
bos serán de mayor d i á m e t r o que los 
de hierro antes citados, teniendo esta 
d imens ión de .5 á 10 c e n t í m e t r o s , 
no e s m e r á n d o s e en hacer bien los 
enchufes, sino por el contrario, de 
jando holguras por donde sea fácil la 
salida de la humedad del inter ior de 
este piso, que se fo rmará con cascote 
de piedra, y mejor de ladrillos reco
chos ó de santos, como dicen los te
jeros. 

Po r fin, enrasado el piso hasta cu
br i r los adoquines y parte de los m a 
deros durmientes, se colocan los r i s 
treles y encima el entarimado o r d i 
nario. L o s tabiques interiores se cons
t ru i r án dobles ó sencillos, por e l mis
mo sistema explicado, y siempre que 
se desee ensamblar durmientes ó ca
rreras, debe hacerse á medias made
ras, con incl inación para que agarren 



bien, además de emplear un clavo 
que a í iance la u n i ó n . 

Después se pinta el edificio de un 
tono claro por fuera que rechace el 
calor del sol; y para lograr mejor 
este efecto, se d e b e r á cubrir la casa 
con gruesos lienzos, formando á modo 
de una tienda de c a m p a ñ a , que evite 
la acc ión directa del sol sobre el edi
ficio. Pero estos lienzos deben po 
nerse separados de las tablas un p ié 
lo menos, para que circule el aire y 
el objeto que se persigue sea más se
guro y eficaz. 

Si por desgracia visitara la epide
mia colér ica á M a d r i d , y consideran
do que en los puntos altos de la sierra 
p r ó x i m a hay muchos pueblos que se 
libraron de pasadas invasiones, es 
probable que constructores y par t i 
culares pusieran en prá t ica esta idea; 
los unos buscandoun p ingüe n gocio, 
y los otros la fuga, en buenas cond i 
ciones, del sitio peligroso. 

G . GlRONJ. 

Falsificación del iodoformo. — 
Entre los diversos agentes de t a r i f i 
cación del iodoformo, señala M . J . 
B i e l , según la Pharmaceutische Zeits-
chiftfúr Russland, al ácido p í c r i c o . 

Este ác ido , de color amari l lo, que 
se funde á 122o en lugar de 1200, 
que es bastante soluble en el alcohol 
y en el é t e r , y que cuesta cinco ve
ces menos que el iodoformo, ofrece 
un aspecto cristalino parecido al de 
este cuerpo. M a s si se machaca en un 
mortero una mezcla de iodoformo y 
ácido p íc r ico , se provoca una violenta 
exp los ión . 

Las diferencias entre el iodoformo 
puro y la mezcla del iodoformo y ác i 
do p í t r i co , son las siguientes: 

S i se agita agua con iodoformo, 
ésta queda incolora. 

S i se agita agua con iodoformo y 
acido p íc r ico , aparece una colorac ión 
amarillenta. Ad ic ionando á este l í 
quido una solución de cianuro p o t á 
sico, da en diez minutos una colora
c ión roja, de l ida á la formación del 
isopurpurato de potasio, y al mismo 
tiempo un precipitado rojo oscuro de 
esta sal . 

Consumo de tabaco.—El numero 
de fumadores aumenta considerable
mente, según resulta de las es tad í s t i 
ca^ de consumo en varios países, apa
ree endo casi corno a r t í cu lo de p r i 
mera necesidad entre todas las clases 
sociales, que si bien en diferencias de 
la calidad del tabaco todas usan ó 
abusan de la costumbre de fumar. 
Respecto á E>paña , los rendimientos 
obtenidos por el £ s t a d o con el taba

co, desde el año 1846 hasta 1882, son 
los siguientes: 

Años económicos. Pesetas 

1846 35.721.654,33 
1847 37.636.53 ,£9 
1848 39.4-9.907,48 
1849. . . . . 41.593 472,47 
185a 43.968.979,45 
185! 46.792.435 63 
1852. 47 120.824,08 
1853 47.925.662,10 
1854. . . . . 50.100.274,57 
1855 51.706 295,94 
18 6 55.751.682 21 
1857 61.605.162,77 
1858 66 017.730,89 
1819 . . . . 68.467.193,45 
1860 72 653.314,23 
1861 77.632.693,61 
1£62 y los seis primeros meses 

del año 1863. . 124.819.892,11 
1863-64. . . . 88 809.143,52 
1864-65. . . . 91.390.253 87 
1865-66. . 90.270 378.40 
1866-67. . . t 86 930.876,06 
1867-68. . . . 80:036-762.24 
1868-69 . . . 68.132.977,09 
1869-70. . . . 55.926.512,64 
1870 71. . . . 61.211.951,61 
1871-72. . . . 69 695.681,19 
1872-73 . . . 71.374.113,61 
1873-74. . . . 64 249 582,77 
1874-75. . . . 65 876.687,19 
1875-76. . . . 78.776.875 93 
1876-77 • • . 91.810 613 82 
1877-78. . . . 97.589.109,85 
1878-79. . . . 102.515.129,03 
1879-80. . . ¡06 625.828,37 
1880-81. . . . 114 711.289,56 
1831-82. . . . 119 921.937,21 

E l descenso considerable de la r e n 
ta de tabacos que se observa desde-el 
año 1868-69 hasta 1875-76, se debe 
á que durante dicho p e r í o d o se con
sideró la venta de tabaco como indus
tria libre y sujeta ú n i c a m e n t e al pago 
de c o n t r i b u c i ó n al igual que las otra% 
lo cual produjo d i sminuc ión de las 
rentas estancadas. 

H i g i e n e de l p e r i o d i s t a . ~ D e un 
bello a r t í cu lo del D r . G a r c í a D i a z , 
tomamos las siguientes conclusiones, 
que consideramos o p o r t u n í s i m a s y 
convenientes para los que se dedi 
can á la improduct iva y penosa tarea 
de escritor militante: 

¿ a . a D e s é c h e n s e por ser, como 
hemos visto, inaplicables, los pre
ceptos dictados en general á los hom
bres de profes ión l i teraria. E l perio
dista constituye un g é n e r o aparte, y 
mal pueden entenderse con él las 
comodidades y estabilidad que tales 
m á x i m a s rezan. 

*v2.a E l principal escollo h ig ién i 
co del periodista es el que acarrea 
el trabajo durante la d iges t ión . S i se 
trata de un hombre de í ibra h ú m e 
da, l infát ico, por ejemplo, le con
vendr í a dedicarse al ejercicio del b i 
llar después de levantarse de la mesa. 
Este ejercicio no supone gran pérd i 
da de t iempo, y es a d e m á s una gra

ta d i s t r acc ión , posible en cualquier 
parte. 

?>3.a Siendo, por el contrario, 
bil ioso, nervioso, de fibra seca, la 
esgrima real izará la doble función 
h ig ién ica á que nos referimos, al 
tiempo que asegura un lucido papel 
en el duelo. Pero este ú l t i m o no pa
rece muy higiénico que digamos 

??4.a Habiendo optado ya por 
uno ú otro ejercicio, lo cual es de 
todo punto necesario, hay que regu
larizar alguna vez las funciones in 
testinales, caso de ser estas ta rd ías ó 
de poseerse una extrema suscept ibi
l idad á las variaciones a tmosfér icas . 
E l trabajo intelectual suele acarrear 
e x t r e ñ i m i e n t o ó leves colerinas, que 
reclaman el uso de los laxantes y e l 
abrigo respectivamente. 

5?5.a H a y que proscribir en ab
soluto la pésima costumbre de absor
ber la a t enc ión en las cuartillas hasta 
el punto de retardar la sat isfacción 
de apremiantes necesidades. Se usará 
con buen é x i t o , para mantener des
pejada esa gran vía, el S e d l i u Chan-
ceaud, que tanto debemos agradecer 
á los d o s í m e t r a s , como p r e p a r a c i ó n 
delicada, de c ó m o d o y hasta grato 
empleo. 

» Y 6.a Conviene ir adquiriendo 
paulatinamente la siguiente costum
bre. A l finalizar un gran a r t í cu lo ú 
otra tarea sobrado larga, se dis ipará 
esa especie de tens ión nerviosa, que 
todav ía persiste después de labor io
sas lucubraciones mediante el empleo 
de las duchas. C o m o no siempre se 
pueden dar paseos por el campo, y 
tampoco el de M a d r i d invi ta á reco
rrerlo, es breve y úti l ís imo expedien
te e l de desnudarse por c o m p e t o , 
procurarse una tina ó cubeta, y de 
pié sobre la misma, jarra en mano, 
echarse poco á poco el agua sobre el 
vé r t i ce , más arriba de la nuca. Pue 
de comenzarse por fricciones con 
una toalla h ú m e d a . A i p r inc ip io , y 
en invierno , la i m p r e s i ó n es exagera
da; después la reacc ión sobreviene y 
el cansancio se disipa como por en
canto, ha l lándose el cerebro despe
jado y or ig inándose al fin un gran 
apetito. Y a enjugado nuestro t>añhta , 
convend án unas suaves fricciones 
con ja misma toalla, ap l i cándo la por 
donde se vea más seca, y veinte ó 
treinta flexiones del brazo, al tenor 
de las prescritas por los libros de g im, 
nást ica de salón. 

» D e intento omitimos toda otra 
regla m á s ó menos difícil de practi
car, pues bajo el punto de vista 
p r á c t i c o , quien prescriba mucha h i 
giene no o b t e n d r á ninguna. S i las 
cinco ú l t imas reglas anteriores, tan 
fáciles de ejecutar sin perder de vista 



las ocupaciones cuotidianas, fueran 
escrupulosimente observadas, al par 
de los consabidos preceptos sobre ac
tos generativos, aireación, etc., que 
son del público dominio, seguros es
tamos de que e1 periodista llegaría 
insensiblemente á adquirir esa robus
tez y lozanía que las malditas cuar
tillas desdichadamente agostan.?? 

Acuñación de monedr*.—En el in 
forme correspondiente al ejercicio de 
1883-84, presentado por la Direc
ción general de la acuñación de mo
neda al ministro de Hacienda de los 
Estados-Unidos de Amér ica , resulta 
que los depósitos en efectivo de 
las fábricas tuvieron un valor de 
46.326.679 duros, de los cuales 
29.000. oco eran de oroduccion na
cional. La plata comprada y deposi -
tada importaba 36.520.290 duros, 
siendo del país más de 31 millones. 

E l producto anual de las minas de 
los Estados-Uunidos, se estima en 
29 millones de duros en oro y 48 
millones en plata. De estas sumas se 
dedicaron, en oro, á la fabricación 
de joyas 14.500.000 y en plata 
5.500.000 duros. 

En i . ° de Octubre úl t imo, la mo
neda en circulación en los Estados-
Unidos, ascendía á 557 millones de 
duros en oro y 250 en plata. E l efec
tivo metál ico y fiduciario existente, 
sumaba 1.800 millones de pesos, 
cuya cantidad ofrece un aumento de 
75 millones sobre la partida por 
igual concepto en la misma fecha del 
año anterior. 

En el propio año la producción 
de metales preciosos en veint iún paí
ses, fué de 91 millones de duros en 
oro y 114 en plata. La acuñación en 
veintitrés de las naciones principales 
del globo, ascendió á más de i o l 
millones de duros en oro y 113 en 
plata. De la totalidad de plata acu
ñada, cerca de la cuarta parte lo fué 
en los Estados-Unidos, y dos quin
tas partes en Méj ico y en la India. 
En la acuñación de oro ocupa el pri
mer lugar los Estados Unidos, si
guiendo Alemania con 21 millones 
de duros, Australia con 16 millones 
y Rusia con 12 millones de duros. 

E l papel moneda y metál ico que 
circula en 39 de las principales na
ciones, suma un total de 9.991 mi
llones de duros, de ellos 3.293 ea 
oro y 2.754 e n P^ta. 

E l mimicismo.— E l mimicismo es 
una afección descrita desde hace 
poco tiempo, y merecedora de for
mar capítulo aparte en la Neuropa-
tología. 

Consiste en la imitación de gestos 

y sonidos á pesar de la voluntad del 
enfermo. 

Se distingue de la sugestión, en 
que en ésta la voluntad del paciente 
puede decirse que no existe, de modo 
que éste imita sin protesta ni disgus
to alguno por su parte. 

E l mimicismo es más propio de las 
razas inferiores que de las^superiores. 

Esta afección ne consiste en otra 
cosa que en el reflejo de imitación, 
puesto fuera de la influencia mode
radora de la voluntad. L a tendencia 
á este reflejo existe en to#dos los hom
bres. 

Es seguro que se produce la mayor 
parte de veces por herencia. Es muy 
probable que en muchos casos se ad
quiera por contagio. 

Esta enfermedad debe estudiarse 
cuidadosamente bajo el punto de 
vista médico-légala 

Acerba de ella son varios los traba
jos hecho?. En las sesiones por la Sec
ción de Ciencias Naturalesdel Ateneo 
se han citado, y seguirán probable
mente citando hechos de esta natu-
raleza, con motivo de la discusión de 
la Memoria presentada por el Secre
tario primero, Sr. Tolosa Latour, so
bre el tema ¿Existen relaciones positivas 
entre las fuerzas incas y la llamada 
fuerza psíquica? 

Nueva mezcla m e t á l i c a . — U n a 
nueva mezcla metál ica , designada 
con el nombre de Belvedere á causa 
de haberse descubierto en Inglaterra, 
en una ciudad de este nombre, pa
rece tener muchas aplicaciones en 
dicho país. Es una composición ab
solutamente nueva, que parece po
seer numerosas ventajas que no son 
comunes á los metales. 

Fúndese aproximadamente á una 
temperatura de 250o F*renheit, ó 
sean 130 centígrado; instantáneamen
te se solidifica por el enfriamiento, 
propiedad que la hace preciosa para 
los moldajes industriales ó artísticos, 
pues reproduce perfectamente todos 
los detalles con una exactísima fide
lidad. 

Su color es muy parecido al del 
bronce antiguo; está al abrigo de las 
influencias atmosféricas, es inatacable 
á los ácidos y muy ligero, pues su 
densidad es la mitad de la que tienen 
ios otros metales. Se puede creer que 
llegará á ser de uso general. 

Dícese que es muy conveniente 
para las junturas de los tubos, y tam
bién para sellar y soldar el hierro, 
porque no lo destruye en lo más 
mín imo, como también respeta á la 
madera y la piedra. 

E n fin, podrá emplearse igualmen-

te para la litografía y galvanoplastia, 
teniendo muchos otros usos. 

No hace más que año y medio 
que se ha descubierto, y se han 
concedido más de 3.000 privilegios 
para su empleo. 

Cf» 

Toneles impermeables.—La filtra
ción de los líquidos alcohólicos al 
través de la madera de los toneles 
que los envasan, causa pérdidas para 
el comercio que conviene evitar, 
pudiendo para ello emplearse el si
guiente medio. 

Se dejan en maceracion medio ki 
logramo de raspaduras de cuero y 
32 gramos de ácido oxálico en litro 
y medio de agua hirviendo, y este 
líquido se introduce en el tond, agi
tándolo en todos sentidos para que 
bañe perfectamente su interior y la 
madera se impregne de la sustancia. 

Se deja secar el tonel y se produce 
una especie de curtido, ó sea una capa 
impermeable é imputrescible que re
viste la madera, formando una espe
cie de barniz que cubre toda la parte 
externa del tonel. 

Esta capa es de color pardo rojizo, 
no se agrieta ni levanta, quedando 
ínt imamente adherida á la madera y 
sin que comunique olor ni sabor al
guno al l íquido envasado. 

Principio activo de la podofilina. 
—Vemos en el Journ. de Pharm} dl Al-
sace-Loraine, que la podofilina, que 
para unos es sencillamente el extrac
to alcohólico de la raíz del podophy-
llum pelíatum, es, según la Farmacopea 
germánica, el Codex francés y la nueva 
Farmacopea española, la resina obteni
da por prec pitacion del extracto ó de 
la tintura alcohólica de la citada raíz. 

Los que se adhieren á la primera 
idea, llaman á esta resina podofilo-
toxina. 

Esta sustancia resinosa, amorfa, 
amarga, eminentemente drástica, es 
un cuerpo complejo constituido por 
dos compuestos químicos: la picropo-
dofilina y el ácido picropodofíl ico. 

Las experiencias hechas en los ani
males han demostrado que el podo-
filino y la podofilotoxína deben ex
clusivamente su propiedad emetoca-
tártica á la picropedofilina que con
tienen. 

C O R R E S P O N D E N C I A 

ADMINISTRATIVA. 

• Zúfar—K. P . — T o m a d a nota de las 3 suscri-
ciones que avisa desde i . ° de Enero . 

Zaragoza.-—Q. G . — T o m a d a nota de un a ñ o 
de suscricion desde i . o de Enero para D . F . D . 
E . E l Diccionario no se da de regalo. 

Villacarriedo.—^. R . — T o m a d a nota de u n 
a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero . 

Mahon.—J. F . — R e c i b i d o 10 ptas. para un a ñ o 



de suscricion desde i . ° de Enero. Se remiten los 
tomos de regalo. 

Gandía. - A . M . F . — Recibido 10 ptas. para 
un año de suscricion desde 1.0 de Enero. Se re
miten los 4 tomos de regalo. 

fíaro. - J . V . - Recibido 10 ptas. para un ano 
de suscricion desde i . ° de Enero. Se remiten los 4 
tomos de regalo. 

Ampudia.—Y. G . V.—Recib ido 10 ptas. para 
un año de suscricion desde i . ° de Enero. Se remi
ten los 4 tomos de regafo. 

Ortigosa de Cameros.—~E. C . —Recibido 12 
pesetas para un a ñ o de suscricion desde i . ° de 
Enero y e n c u a d e m a c i ó n de los 4 tomos que se le 
remiten. 

Santander.-T. T . — Recibido 3 ptas. para 3 
meses de suscricion desde r . 0 de Enero. E l tomo 
que pide no es tá terminado. 

Tudela. — G . C . de A .—Rec ib ido 1 0 ptas. para 
un a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero. Se remi
ten los 4 tomos de regalo. | 

Quiroga.-V. C . - Recibido 1 0 ptas. para un 
año de suscricion desde i . ° de Enero. Se remiten 
los 4 tomos de regalo. 

Santiago.—R. P.—Se remiten los tomos que 
pide. 

Cintruénigo. — A . S. —Tomada nota de un a ñ o 
de suscricion desde i . ° de Enero. 

Cubillas de Cerrato,— A . V.—Recib ido 1 0 
pesetas para un a ñ o de suscricion desde i . ° de 
Enero. Se remiten los 4 tomos de regalo. 

Quintana Martin Galindez.—I. L . B . — R e c i 
bido 10 ptas. para un a ñ o de suscricion desde i . ° 
de Enero. Se remiten los 8 tomos de regalo. 

Montilla.—J. del P.—Recibido 7 ptas. para 6 
meses de suscricion desde i . ° de Enero, y encua
d e m a c i ó n de los 2 tomos que se le remiten. 

Coruña.—R. é H . — Recibido 1 0 ptas. para un 
a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero. Se remiten 
los tomos de regalo. 

Boos<—WÍ, N.—Recibido 40 ptas. que le dejo 
abonado en cuenta. 

In/iesto. — M. F .—Recibido 10 ptas. para un 
a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero. 

Alóuñol.—]. L . G . — T o m a d a nota de un a ñ o 
de suscricion desde i . ° de Enero. 

Zaragoza. — A . B . y C . a ~ Tomada nota de un 
a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero. Se remiten 
los 4 tomos de regalo. 

Aiscarmanitq.— F . P . H.—Recib ido 11 ptas. 
para un a ñ o de suscricion desde 1.o de Enero, y 
e n c u a d e m a c i ó n de los tomos de regalo que se le 
remiten. 

Langa.-—]. C.—Recibido 16 ptas. que le dejo 
abonadas en cuenta. 

Fuentes de Giloca.—Y. de L . —Se remiten los 
4 tomos de regalo. 

Gerona.—V. T . —Tomada nota d - un a ñ o de 
suscricion desde i . ° d e Enero. 

Villafelieke.—'L. C— Recibido 10 ptas. para 
un a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero. 

Salamanca. — - M . A.—Recib ido 12 ptas. para 
un a ñ o de suscricion desde i.o de Enero. Se remi
ten los 4 tomos de regalo. 

Azuara.—R. B.—Recibido 10 ptas. para un 
a ñ o de suscricion desde 1 o de Enero. Se remiten 
los 4 tomos de regalo. 

Berga.—Y. P.—Recibido 10ptas . para un a ñ o 
de suscricion desde 1 ° de Enero. Se remiten los 
'tomos de regalo y n ú m e r o s extraviados. 

Brafin.—I. V . — S e remite el n ú m e r o extra
viado. 

Las Palmas.— A . B . G.—Recibido 12 pesetas 
para un a ñ o de suscricion desde 1.0 de Enero. Se 
remiten los 4 tomos de regalo, encuadernados en 
tela. 

Las Palmas.—], de Q . —Recibido 1 0 pesetas 
para un a ñ o de suscricion desde 1 ° de Enero. Se 
remiten los tomos de regalo. 

Pozo Estrecho.—E, B . - T o m a d a nota de un 
ano de suscricion desde 1 . ° de Enero. Puede ele
gir los tomos. 

Talayera de la Reina.-]. M . G . — T o m a d a 
nota de un a ñ o de suscricion desde i . ° de Enero, 
be remite el Diccionario. 

Cáceres,—]. M . T . C . ~ R e c i b i d o 2 0 ptas. para 
dos anos de suscricion desde i . ° de Enero. Se re
miten los 4 tomos de regalo. 

Portugalete- L . B.—Recibido el saldo de su 
pedido, y se toma nota de un a ñ o de suscricion 
desde 1,0 de Enero para D . J . I. 

A^era.—]. J . N . y G . - T o m a d a nota de un 
ano de suscricion desde 1.0 de Enero 

Alaejos.-U. F . y C . - R e c i b i d o 5 ptas 5 0 c é n 
timos para 6 meses de suscricion desde 1.° de 
^nero. be remiten los 2 tomos de regalo. 

Las Palmas.-?. D . y G . - R e c i b i d o 17 ptas. 

,oCT%' P a r a p a g o d e u n 9 ñ o d e suscricion desde 
Lnntr\° Y t o m o s

 e n v e n t a " S a remiten los tomos de regalo. 

I M P O R T A N T E 

P X L E P S X A . 
PASMOS, ECLAMPSIA Y NEUROSIS 

SE CURAN RADICALMENTE CON MI M É T O D O 
Los honorarios 

serán satisfechos después de la cura completa 
Tratamiento por correo 

_ P R O F . D R . A L B E R T 
Honrado por la Sociedad científica francesa con la Medalla de oro 

de primera clase, para mérito eminente. 
P A R I S . - 6 , P l a c e d u T r ó n e . O. 

NFERMEDADES SECRETAS 
hallan curación radical por mi método, basado 
en recientes descubrimientos científicos y en el 
éxito obtenido, en los casos más desesperados, 
sin resultar la menor turbación en las funcio 
nes del organismo. Asimismo cura las enojosas 
consecuencias de los pecados de la juventud, 
neurosis é impotencias. 

D i s c r e c i ó n g a r a n t i z a d L a . 

D R . B E L L A . 
P A R I S . - 6 , P l a c e d e l a I V a t i o n , 6 

Individuo de muchas sociedades científicas. 

Suplico el envío de una descripción exacta de la enfermedad. 

MANUAL DK ( M i l \ íññííM 
DE VESTIDOS DE SEÑORA Y ROPA BLANCA 

POR 

D . C E S Á R E O H E R N A N D O D E P E R E D A 
Segunda edición 

Sehalla de venta en esta Administración, calle del Doctor Fourquet, nú-
mp.rrt 7- íil nrpp.io de ñ rs . en rñsi ip.a v 8 en tela. 

REVISTA POPULAR 
DE 

C O N O C I M I E N T O S Ú T I L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 

E n Madrid y Provincias: Un año, 40 rs.—Seis meses, 22.—Tres 
meses, 12. 

E n Cuba y Puerto Rico, 3 pesos al año. 
E n Filipinas, 4 pesos ai año. 
Extranjero y Ultramar (países de la Union postal), 20 frs. alano. 
En los demás puntos de América, 30 francos al año. 
Regalo.—Al suscritor por un año se le regalan 4 tomos, á elegir, de los 

que haya publicados en la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada (excepto 
de los Diccionarios), 2 al de 6 meses y uno al de trimestre. 

ADMINISTRACION: calle del Doctor Fourquet, 7, 
Ar\-nr\n ca H í r i o - i r Á n lns -nodidns á nomhrft dfil A d m i n i s t r a d o r . 



De Artes y Oficios. 
Manual de Metalurgia, tomos I y II , con grabs-, por don 

Lui s Barinaga, Ingeniero de Minas? 
— del Fundidor de meta/es, un tomo, con grabados, por 

D . Ernesto Bergue, Ingeniero. 
— del Ai'bañil, un tomo con grabados, por D. Ricar

do M. y Bausa. Arquitecto (declarado de utili
dad para la instrucción popular). 

— de Música, un tomo, con grabados, por D. M. Blaz-
quez de Vi l lacampa, compositor-

de Industrias químicas inorgánicas, tomos I y II, 
con grabados, por D F . Balaguer y Primo. 

— del Conductor de máquinas tipográficas, tomos I 
y II , con grabados, por M . L . Monet. 

de Litografía, un tomo, por los s e ñ o r e s D . Justo 
Zapater y J a r e ñ a y D . J o s é G a r c í a A l c a r á z . 

— de Cerámica, tomo I, con grabados, por D . Manuel 
P i ñ ó n , Director de la fabrica La Alcudiana. 

— de Galvanoplastia y Estereotipia, un tomo, con gra
bados , por D . Luciano Monet. 

— del Vidriero, Plomero y Hojalatero, un tomo, por 
D. Manue l G o n z á l e z y M a r t í . 

— de Fotolitografía y Fotograbado en hueco y en relieve, 
un tomo, por D . Justo Zapater y J a r e ñ o 

— de Fotografía, un tomo, por D . Felipe Picatoste. 
— del Maae^ero, un tomo, con grabados, por D . Euge

nio P l á y Rave, Ingeniero de Montes. 
— de Tejedor^ de paños, 2 tomos, con grabados, por 

D. Gabriel Gironi . 
— del Sastre tomos I y II , con grabados, por D . Ce

s á r e o Hernando de Pereda-
— de Corte y confección de vestidos de se&ora y ropa 

blanca, un tomo, con grabados, por D . C e s á r e o 
Hernando de Pereda. 

— del Cantero y Marmolista, con grabados, por don 
Antonio S á n c h e z P é r e z . 

Las Pejutñas industrias, tomo 1, por D . Gabriel Gironi . 
D e Agricultura, Cultivo y G a n a d e r í a . 

Manual de Cultivos agrícolas, un tomo, por D Eugenio 
P l á y Rave, (declarado de texto para las escuelas). 

— de Cultivos de árboles frutales y de adorno, un tomo, 
por el mismo autor 

— de Arboles ¡orestales, un tomo, por el mismo. 
— ie Sericicultura, un tomo, con grabados, por don 

J o s é Galante, Inspector, Jefe de T e l é g r a f o s . 
— de Aguas y Riegos, un t . ° , por don Rafael Laguna. 
— de Agronomía, un tomo, con grabados, por D . Lu i s 

Alvarez A l v í s t u r 
— de vodas é ingertos de arbole» frutales y forestales, un 

tomo, por D . R a m ó n Jordana y Morera. 
— de la cria de animales domésticos, un tomo, por el 

mismo. 
De Conocimientos útiles. 

Manual de Física popular, un tomo, con grab , por D . G u 
mersindo V i c u ñ a , Ing. industrial y C a t e d r á t i c o 

Manual de Mecánica aplicada. Los fluidos, un tomo, por 
D . T o m á s A r i ñ o 

— de Entomología, tomos I y II , con grabados, por don 
Javier Hoceja y Rosillo, Ingeniero de Montes. 

—• de Meteorología, un tomo»^¡e»~iíi^t|J^<)*, por don 
Gumersindo V i c u ñ a „'?.*** * ' ™•• 

— de Astronomía popular, un tomo, ceri grabados, por 
D . Alberto Bosch, Ingeniero.,, . 

— de Derecho Administrativo popular, un tomo, por 
D . F . C a ñ a m a q u e -

— de Química orgánica, un tomo, con grabados, por 
D . Gabriel de la Puerta. C a t e d r á t i c o . 

— de Mecánica popular, un tomo con grabados, por 
D . T o m á s A r i ñ o , C a t e d r á t i c o . 

— de Mineraogía, un tomo, con grab., por D . J u a n 
J o s é M u ñ o z , Ingeniero de Montes y C a t e d r á t i c o . 

— de Extradiciones, un tomo, por D . Rafael G . San-
t i s t é b a n , Secretario de L e g a c i ó n . 

— de Electricidad popular, un tomo, con grabados, por 
D . J o s é Casas. 

— de Geología, con grabados, por D . Juan J M u ñ o z . 
— de Derecho Mercantil, un t., por D . Eduardo Soler. 
— Geometría Popular, un tomo, con grabados, por 

D . A . S á n c h e z P é r e z . 
— de Telefonía, un tomo, con grabados, por D . J o s é 

Galante y Vi l laranda. 
El Ferro-carril, 2 tomos, p o r D . Eusebio Page, Ingeniero. 
La Estética en la naturaleza, en la ciencia y en e¡ arte, un 

tomo, por D . Felipe Picatoste 
Diccionario popular de la Lengua Castellana, 4 tomos,por 

el mismo. 
De H i s t o r i a . 

Guadalete y Covadonga, p á g i n a s de la historia patria, un 
tomo, por D . Eusebio M a r t í n e z de Velasco. 

León y Castilla, un tomo, por el mismo autor. 
La Corona de Aragón, un tomo, por el mismo autor 
Isabel la Católica, un tomo, por el mismo autor. 
El Cardenal Jiménez de Cimeros, un tomo, por el mismo. 
Comunidades, Germanías y Asonadas, un tomo, por el 

mismo. 
Tradiciones Españolas. Valencia^, ,su provincia, tomo I , por 

don J u i B . Perales. 
— — Córaobtj su provincia, un t . ° , por 

D . Antonio Alcalde y Valladares. 
De R e l i g i ó n . 

Año cristiano, n o v í s i m a v e r s i ó n del P . J - Croisset, Enero 
á Diciembre, por D . Antonio Bravo y Tude la . 

De L i t e r a t u r a . 
Los Frases Célebres, un tomo, por D . Felipe Picatoste. 
Novísimo Romancero español, tres tomos. 
El Libro de la familia, un tomo, formado por D . Teodoro 

Guerrero. 
Romancero de Zamora, un tomo, formado por D. C e s á r e o 

Fernandez Duro 
Las Regiones Heladas, por D . J o s é Moreno Fxientes y don 

J o s é C a s t a ñ o Pose. 

Los tomos constan de unas 256 p á g i n a s si no tienen grabados, y sobre 240 si los llevan, en t a m a ñ o 8.° f r a n c é s , 
papel especial, higiénico para la vista, encuadernados en r ú s t i c a , con cubiertas al cromo. 

Precios: ¡4 rs. tomo por suscj^c^n^y^rs^los tomos sueltos en rústica. 
IMPORTANTE.—A los Suscritores á las seis secciones de la BIBLIOTECA que están corrientes en 

sus pagrs, se les sirve gratis la preciosa y útilísima REVISTA POPULAR DE CONOCIMIENTOS UTILES, 
única de su género en España, que tanta aceptación tiene, y publica la misma Empresa. 

Dirección y Administración, Calle del Doctor Fourquet, 7, Madrid 

8 1 t o m o s p u D ü o a a o * . ... 

~~ : " B I B L I O T E C A 

ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTRADA 
ESCRITA POR 

NUESTRAS NOTABILIDADES CIENTÍFICAS, L I T E R A R I A S , ARTISTICAS £ INDUSTRIALES 
RECOMENDADA POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE 

y favorablemente informada por 

L A S A C A D E M I A S D E C I E N C I A S E X A C T A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S 
D E L A H I S T O R I A . D E C I E N C I A S M O R A L E S Y P O L Í T I C A S 

Y EL CONSEJO DEJNSTJÍUJCC10IS PUBLICA 

C A T Á L O G O DE LAS OBRAS PUBLICADAS 

i r w » «-«n» irtsm W W V anra * w » srw* 
EST. TIP. DE G . ESTRADA, DOCTOR FOURQUET, ; 


