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Ecuaciones termo-químicas, — 
La fórmula general es como sigue: 

A+B—C±n calorías. 

Un cuerpo A se combina con otro 
i?, resultando un tercero C, con des
prendimiento ó absorción de calor, 
expresando en calorías ( i ) por el sig-
no + en el primer caso y el signo— 
en el segundo. 

Si la combinación es exotérmica, 
es decir, con desprendimiento de ca
lor, la fórmula general de expresión 
será ésta: 

A-^B—C^-n calorías, 
de donde 

A^B—n calorías — C\ 
Y si la combinación es endotérmi

ca, esto es, con absorción de calor, 
'a fórmula se expresará de este modo: 

A-\-B~C—n calorías, 

. (1) Una caloría es la cantidad de ca 
°r necesario para elevar un grado de 

le i?peratura un kilogramo de agua lí
quida. b 

el ^ ^ ^ v a ^ e n ^ e mecánico del calor, ó sea 
1 trabajo mecánico equivalente á una ca

bria es 424 kilográmetros, entendiendo 
^Kilográmetro la energía ó fuerza nece-
k u P a r a e l e v a r u n kilogramo de peso á 
* altura de un metro en un segundo. 

TOMO X X L 

de donde 
A-j-B-^n calorías = C . 

EJEMPLO DE COMBINACION EXOTERMICA. 

S-i-Cu = CuS-\-$}\ caloríis. 

de donde 
S-fC#—5,1 calorías=C#S. 

EJEMPLO DE COMB NACION 

ENDOTÉRMICA. 

C/+0 = C/0 —7,6 calorías, 
de donde 

CZ-fO+7,6 calorías==C/0. 

E l ácido hipocloroso CIO es de 
formación indirecta, siendo necesario 
para obtenerle, hacer actuar el cloro 
sebre el óxido mercúrico. Se forma 
cloruro mercúrico (combinación exo
térmica), y del calor desprendido, 
absorbe la combinación endotérmica 
CIO las calorías necesarias á su for
mación, según se ve en la ecuación 
siguiente: 

HgO±z C/=HgC/+C/Oi ( 3 1 , 4 -
7 , 6 — 1 5 , 5 ) calorías. 

En esta ecuación, n es una canti
dad positiva, puesto que ( 3 1 , 4 — 
7 , 6 — 1 5 , 5 ) es igual á + 8,3 calorías, 
y conforme con el principio del tra
bajo máximo habrá reacción. 
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EXPRESION DE CALORIAS EN VARIAS 

REACCIONES Y APLICACION DEL PRINCIPIO 

DEL TRABAJO M A X I M O . 

i.° K+HO ( l íquida)=iTO (di-
suelta) + # + ( 8 2 , 3 — 3 4 , 5 ) calorías. 

Aquí nt% un número positivo, esto 
es, 8 2 , 3 — 3 4 , 5 = 4 - 4 7 , 8 calorías, y 
ésta dado por la diferencia del calor 
desprendido en el segundo miembro, 
esto es, la potasa disuelta (82 ,3 calo
rías) y el calor de formación del agua 
(34,5 calorías), que es el sistema de 
cuerpos del primer miembro de la 
ecuación. La diferencia es considera
ble, es decir, + 4 7 , 8 calorías, y la 
reacción se verifica á la temperatura 
ordinaria con gran desprendimiento 
de calor, conforme con el principio 
del trabajo máximo. 

Si n es negativo, la reacción no se 
verifica, que es lo que sucede si po
nemos cobre en contacto del agua. 
En efecto: 

Cu+HO ( Í íqu ida)=C¿0+#4-( 19,2 — 
3 4 , 5 ) calorías. 

Resulta # = 1 9 , 2 — 3 4 , 5 = — 1 5 , 3 
calorías. La reacción es imposible, y 
lo mismo con el agua en vapor, por
que 
Cu±HO (vapor)=C#0-f-tf+ ( 1 9 , 2 — 

2 9 , 1 ) calorías. 



También n es negativo, puesto que 
1 9 , 2 — 2 9 , 1 = — 9 , 9 calorías. 

2 . 0 E l ácido nítrico ataca al esta
ño, y la reacción tiene lugar en frió, 
desprendiéndose bascante calor: 
Sn+zNO*9HO==S*0*+zNO*+zHO + 
( 6 7 , 9 — 2 X 2 ; 6 f 2 X 3 4 , 5 — 2 X + I > 6 ) 

calorías. 

Resulta # = -{-88,4 calorías. 
Si ponemos en contacto el platino 

con el ácido nítrico, no habrá reac_ 
cion, porque n resulta cantidad nega_ 
tiva, igual á—2 , 2 calorías. En efecto, 

Pt±NO\HO^PtO+NO"JrHO-\-
( 7 > 5 - 2 > 6 + 3 4 > 5 - 4 i , 6 - ) c a l -

3,° Reacción entre el cloruro 
amónico y la cal. 

CaO+NU*Cl=CaCI+HO+NH*+ 
(85, W-34>5 + I 2 > 2 ~ - 6 6 — 7 6 > 7 ) c a l -

Resulta n negativo, tal como está 
la ecuación, esto es:—10,9 calorías; 
pero la reacción se verifica, porque 
el agua por una parte, y el cloruro 
de calcio por otra, se combinan con 
la cal en exceso, con gran desprendi
miento de calor, el cual, sumado al 
de los cuerpos formados en el segun
do miembro, da una cantidad tal, 
que n es positivo. En la ecuación an
tes expuesta, no se ha contado con 
este calor, y por eso ha resultado n 
negativo. 

4 . 0 Reacción entre dos sales. 
KO,SO* (disuelto) +PbOiNO* 

(d\sue\to)=zP¿>0,S03 + K09NO* 
(iisuelto) + ( 1 0 7 + 8 8 , 7 — 1 6 8 — 27) 

calorías. 

Resulta n = + 0 , 7 calorías, y por 
lo tanto, la reacción se verifica con
forme con el principio del trabajo 
máximo. 

5,° Reacción entre el cloruro 
amónico y sulfuró potásico. 

NH*CI-KS = KCl+NH*S+ 
( 1 0 5 4 2 8 , 4 — 7 6 , 7 — 5 1 , 1 ) calorías. 

Resulta z?=4-4,6 calorías. La reac
ción tiene lugar, y se obtiene éste, 
como los demás sulfuros de amonio, 
destilando una mezcla de cloruro 
amónico y el sulfuro potásico corres
pondiente. 

GABRIEL DE LA PUERTA. 

Ascensión aerostática.—Los se
ñores Lachambre, Jaubert y Costre-
jean, han realizado en París una as
censión científica* en el globo Su¡/y9 

subiendo á las seis de la tarde desde 
la plaza de los Vosgos hasta una al
tura de 1 .200 metros, y practicando 
curiosas experiencias sobre la puesta 
del sol y fenómenos luminosos con 
ella relacionados. A las ocho menos 

cuarto, y cuando el globo estaba á 
800 metros, se hizo un ensayo de 
alumbrado eléctrico, percibiéndose 
claramente los rayos luminosos, que 
sirvieron para alumbrar el descenso. 

P a r a platear el cobre .—El aspec
to especial del platino se obtiene del 
modo siguiente. 

Primero se limpia el objeto que 
ha de platearse con sumo cuidado 
cociéndole en agua acidulada con 
cualquier ácido , el sulfúrico , el 
clorhídrico ó el nítrico, y en seguida 
se prepara un baño con: 
Acido clorhídrico. . . . 1 litro. 
Acido arsénico. . . . . 210 gramos. 
Acetato de cobre 35 — 

Dentro de este baño se van intro
duciendo las piezas de cobre que se 
deseen platear, resultando con un co
lor que, si bien es poco estable y du
radero, imita perfectamente al del 
platino. 

Serpentina.— En Granada se ha. 
establecido una sociedad por los se
ñores Echevarría y Carnicero, cuyo 
objeto es explotar la serpentina de 
los yacimientos de Sierra Nevada, 
confeccionando planchas, tableros y 
bloques para las construcciones, á los 
precios siguientes: 

Metro cuadrado. 

Pesetas. 

Tableros que no excedan de 
un metro cuadrado de su
perficie y dos centíme
tros de grueso, pulimen
tado por una cara. . . 50 

Como los anteriores, pero 
de doble grueso. . . . 80 

Tableros desde un metro y 
medio cuadrado de super
ficie, grueso de dos centí
metros, pulimentado por 
una cara. 75 

Los mismos, con espesor do
ble 125 

Bloques de grandes dimen
siones, el metro cúbico á. 800 

Bloques que no lleguen á 
medio metro cúbico de 
volumen 500 

» » » 
Manera de cortar una b o t e l l a . — 

Se ata fuertemente con un bramante 
por la parte que queremos cortarla, 
se impregna con esencia de trementina 
(aguarrás), se prende fuego, y en 
el momento de estar ardiendo se in
troduce la botella en un baño de 
agua fria y queda cortada como con 
un cuchillo; sirviendo la parte infe
rior de vaso para recoger precipitados 
y la parte superior como un embudo. 
Otro procedimiento consiste en ro
dear la botella con dos tiras de papel 
paralelas, atadas con una cuerda, á la 
que se imprime un rápido movimien
to de vaivén; vertiendo agua en la ra

nura que se ha formado, queda la 
botella dividida en dos partes. 

Estos procedimientoslo mismo pue
den emplearse para un frasco, tubo 
etcétera, útilísimo para los aficiona
dos á estudios físicos y químicos. 

• 
L a moda y las plantas alpinas. 

—Cierto número de plantas prop ias 

de los Alpes, precisamente de las 
más raras en aquellas regiones, han 
empezado á estar de moda en los 
prendidos de las señoras más elegan
tes del gran mundo; con tal motivo 
recorren las montañas suizas nume
rosos comisionistas que excitan á la 
rebusca de tales plantas á los aldea -
nos, de modo que la sociedad pro
tectora de las plantas de Ginebra ha 
creido de su deber intervenir en tan 
escandalosa rebusca que amenaza ex
terminar los ejemplares más precio
sos de ciertas especies, ya raras en 
las cumbres de la región alpina á 
causa de la persecución que ya ve-
nian sufriendo por parte de los bo-
t á n i c o S j que las coleccionan con cre
ciente afán para los herbarios. 

Esta sociedad de reciente creación, 
se supone formada con el exclusivo 
objeto de detener los estragos que la 
moda empieza á llevar á cabo en la 
flora del país. Y el mal es tanto 
más grave, cuanto que las imitaciones 
artificiales de dichas plantas no sa
tisfacen los-caprichos del buen tono, 
que exige las naturales que vegetan 
en las altas vertientes de aquellas fa
mosas montañas. 

Explotación i n d u s t r i a l de la lan
gosta.—En Suiza se saca de estos 
insectos un aceite para aderezar las 
ensaladas y para untar á las máquinas. 
En Prusia se hace una harina para 
confeccionar galletas y alimentar 
faisanes, etc. Se han hecho ensayos 
para introducir sus larvas en las co
cinas francesas y comerlas como los 
caracoles. E l químico Jonglet pro
puso sacar de ellas una materia co
lorante de un amarillo fino que van* 
desde el cromo al oro. 

Además tienen estos insectos 
grande aplicación como abono, pues
to que contienen según el análisis del 
Sr. Meine, las larvas, i , 6 o , y las lan
gostas, 3,12 por l o o de ázoe. 

%*% 

C u l t i v o del geranio .—El suelo se 
prepara deshaciendo perfectamente 
la tierra de prados ó sotos antiguos 
donde abunden las cortezas viejas de 
los árboles: á esta tierra bien prepa
rada se añade una mitad de estiércol 
muy pasado y una pequeña porción 
de huesos en polvo. 

La planta debe regarse mucho y 



con frecuencia, y si puede ser, prepa
rando el líquido con guano diluido en 
gran cantidad de agua. 

U n terreno así preparado y esme
rándose el cultivo bajo dichas reglas, 
producirá hermosas variedades de ge
ranio. 

M I 

Congreso de agr icu l tores .—En el 
Congreso nacional de agricultores ce
lebrado en Zaragoza, se ha discutido 
ampliamente el primer tema, que 
dice: 

«¿Es conveniente, bajo el punto de 
vista de los resultados en la elabora
ción del vino, reemplazar las varieda
des, vidar, garnacha, negra y cruji-
llon por la perrel gruesa y menuda? 
En caso afirmativo, ¿conviene el reem
plazo en absoluto, ó en proporciones? 
¿En qué clase de terrenos conven
drán cada una de estas variedades?» 

Quedaron aprobadas las conclusio
nes siguientes: 

1. a No hay bastantes observacio
nes prácticas ni experimentos cientí
ficos para deducir acerca de la susti
tución preferente del Perrel, enreem-
plazo de las otras variedades de vid 
más generalizadas. 

2. a Lo afirmado en la conclusión 
anterior no quita importancia al inte
rés evidente de hacer estudios para 
conseguir el aumento de otras varie
dades que den vinos de más tinte y 
de mayor finura. 

3. a La observación práctica ha 
evidenciado que, para sostener bien 
y aumentar la tinta de los vinos co
merciales, son de preferencia hasta 
ahora el clujillon^ el ?noristely el perrel 
y bognagastro, según la diversidad de 
terrenos y circunstancias, sin perjui
cio de asociar las variedades que con
tengan de riqueza alcohólica. 

4. a Para sostener la riqueza alco
hólica y buenas cualidades ordinarias 
de los mismos vinos comerciales, son 
de superior interés la garnacha y aun 
el mismo clujillon. 

5. a Para obtener vinos de expor
tación directa, con destino al consu
mo, es de preferencia la asociación 
más ó menos extendida de la cencibe-
ra ó tempr anillo y el Miguel Arco, la 
biunay la pasera de Denia, el vidadico 
y el greque. 

6. a Para la determinación de va
nadas asociaciones de castas decepas, 
no es posible establecer reglas gene
rales sin que preceda el estudio de la 
adaptación local de cada cepa, qué 
alturas más ó menos profundamente, 
sus condiciones de producción en 
cantidad y calidad. 

Hé aquí las conclusiones relativas 
a l segundo tema; 

" E l cultivo de la vid en regadío 
de la región aragonesa, á fin de que 
responda á las necesidades actuales, 
reclama los perfeccionamientos si
guientes: 

1. ° Hacer la plantación á mayor 
marco del que se acostumbra, po
niendo al tresbolillo las cepas y co
locándolas bastante espaciadas, á dis
tancia de dos metros al menos, para 
facilitar los trabajos de arado, difi
cultar la propagación di enfermeda
des contagiosas y aumentar la bené
fica influencia de los agentes natu
rales. 

2. ° Evitar los riegos excesivos 
para que los vinos no resulten con 
poca fuerza alcohólica y escaso aro
ma, con objeto cambien de que re
sistan bien la conservación y tras
porte. Aprovechar los beneficios de 
los riegos de invernada cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

3 . 0 Perfeccionar la poda, hacién
dola alca y corta, para normalizar la 
producción y mejorar la calidad del 
fruto sin esquilmar la planta ni acor
tar su duración. Ensayar la armadu
ra de vides en rastra y la disposición 
en cordones horizontales. 

4 . 0 Fertilizar los viñedos con 
abonos fósforo-alcalinos, fieos en 
potasa, que influyen directamente 
en la fructificación, y con más ge
neralidad emplear las plantas ente
rradas verdes, los orujos ó casca, 
cenizas de sarmientos y mantillos de 
las hojas que no procedan de planta 
enferma. 

5#° Para la reposición de la vid 
es preferible emplear baibados ó es
tacas si se trafa de efectuar una 
plantación nueva, y acodos ó mu
grones cuando sólo se pretenda re
poner las pérdidas parciales y limi
tadas de un viñedo. 

E l ingerto es recomendable como 
medio de conservar variedades inte
resantes por cualquier concepto. 

La regeneración de un viñedo des
cuidado se consigue, si se acude á 
tiempo y practicando anualmente po
das ó rebajas especiales bien estu
diadas. 

6.° La época oportuna para ve
rificar el ingerto no es posible preci
sarla de un modo terminante, pues 
depende de la clase de ingerto, del 
clima de la localidad y de la natu
raleza del terreno. Por regla gene
ral, la clase de ingerto que en la vid 
da mejores resultados es el de púa, 
practicándolo después de la cicatri
zación de las heridas producidas por 
la poda preparatoria, c inmediata* 
mente después de verificarse ésta, 
siempre que no haya temor á que 
sobrevengan heladas ó esté próxi

ma la época del movimiento de la 
savia.» 

Gola de almidón inal terable .— 
Disuélvanse 6 0 7 gramos de gelatina 
en i . ioo centigramos de agua hir
viendo, y viértase rápidamente sobre 
una disolución de 150 gramos de al
midón perfectamente disuelto en 250 
gramos de agua fria, colocándola en 
un lienzo antes de servirse de ella. 

Como en verano la cola de almi
dón fermenta y se agria, es necesario 
agregar á las disoluciones indicadas 
una cucharada de sal común y iz 
gotas de alcohol, saturado de ácido 
fénico. De este modo se conserva 
mucho tiempo sin sufrir alteración 

Velocípedos para ferro-carr i les . 
— E n los talleres de la sociedad de 
ferro-carriles de Lancashire y de 
Yorkshire se han construido última
mente unos velocípedos especiales de 
dos ruedas que se ponen en acción 
con toda comodidad por medio de 
los pies de cuatro individuos, distri
buidos en otros tantos asientos, de 
que dispone este nuevo elemento de 
locomoción, para viajar sobre los ca
rriles de cualquier línea férrea. 

La marcha puede llegar hasta 20 
millas por hora, pudiendo detenerse 
en el momento que se quiera, mer
ced á un freno especial. 

Hasta ahora solo los ingenieros 
inspectores de la empresa emplean 
este medio en sus tareas cotidianas, 
pero se comprende que en dia no le
jano, el procedimiento pueda alcan
zar un verdadero interés público.. 

» M 

N o g a l i m i t a d o . -Pa ra dar ala ma
dera de pino la apariencia de nogal 
se deseca aquélla al calor de una es
tufa, y antes de enfriarse se le dan 
dos capas de una solución acuosa de 
extracto de corteza de nueces; antes 
de que se seque esta pintura se frota 
la madera con una muñeca de trapo 
empapado en una disolución de diez 
gramos de bicromato de potasa en 
cincuenta de agua hirviendo; después 
de pulimentada la madera imita bien 
la de nogal. 

P a p e l reactivo del átido cianhí
drico . -*-Este papel, debido á Schven-
bein, se prepara de la manera si
guiente, 

Se cortan tiras de papel y se im
pregnan de una tintura compuesta de 
3 partes de resina guayaco y loo de 
alcohol rectificado. Se secan á la os
curidad y se las introduce en una d i 
solución de 20 centigramos de sulfa
to cúprico y loo de agua. 

Deben conservarse en frascos bien 



tapados libres de la luz, y cuando se 
expongan á una atmósfera de vapores 
de ácido cianhídrico, por corta canti
dad que exista, toma el papel color 
azul verdoso. 

»+» 
U n a nueva exposición en R o m a . 
E l objeto de arte de metal va á 

reunirseen la llamada Ciudad Eterna, 
durante los comienzos del año próxi
mo venidero. 

Hé aquí el programa de lo que se 
cita á concurso: 

1. ° Todo objeto de verdadero 
arte, figura ó adorno de metal en que 
predomine la pureza de un estilo y 
lo delicado de la ejecución. 

2. ° Utiles de uso doméstico, 
decorativo ó industrial que se distin
ga por su belleza y por su ejecución, 
manifestando siempre un verdadero 
modelo de arte. 

3 . 0 Armas de hierro y bronce 
que por su forma y su decorado en 
bajo ó alto relieve, expresen caracte
res artísticos. 

Todos los objetos deberán estar 
hechos al martillo, á cincel ó á buril, 
desechando cuantos se presenten fun
didos total ó parcialmente. 

De igual modo serán excluidos los 
objetos de metales demasiado fusi
bles ó los que estén simplemente cu
biertos con una capa de metal cual
quiera que sea. Así, pues, el zinc, el 
antimonio y el plomo serian des
echados. 

Las galvanoplastias no se acepta
rán tampoco, á no ser copias de obje
tos reconocidos como de gran impor
tancia artística. 

Por último, solo se admitirán los 
objetos de cobre, bronce, plata y oro 
de ley, con exclusión de toda piedra 
preciosa que puedan llevar como 
adorno. 

Se exhibirán todos los objetos re
unidos en el palacio de la exposición 
de bellas artes, situado en la calle 
Nacional de Roma, á expensas del 
Ayuntamiento, que es quien pro
mueve este certamen retrospectivo y 
contemporáneo de cuantos objetos 
metálicos ha producido el genio ar
tístico del hombre en. los diversos 
tiempos y países del mundo. 

»»• 
Parásitos del ganado vacuno.— 

Para extinguir los piojos del ganado 
vacuno, dice una revista de agricultu
ra que se consigue echando sobre e 
pescuezo y cuello de los animales 
infestados, algunos puñados de tierra 
menuda, que penetre bien por e 
pelo y se fije en la piel. 

Esto explica el instinto de las va
cas, gallinas y otros animales que 
cuando están atacados de piojos se 

revuelcan por el suelo para librarse 
de ellos. 

Fabricación de cuerdas de ins
trumentos de música. — Italia ha 
sido el país en que más se ha des
arrollado en lo antiguo la fabricación 
de cuerdas para instrumentos, que 
ha venido considerándose por mucho 
tiempo como un secreto, lo cual dio 
lugar á que en Francia se concedie
sen importantes premios á los que 
mejorasen los productos de dicha 
industria, con lo que se consiguió, 
en efecto, que los franceses la lleva
sen á un notable grado de perfec
ción, por más que aún subsiste el 
predominio de las primas napolita
nas; debido quizás á que, matán
dose en Italia muchísimos carneros, 
se puedan hacer á un precio más 
económico que en Francia las primas 
de tres hilos, que los franceses hacen 
solo de uno. 

Sin embargo, ni el que sean de 
tres hilos, ni el que se hagan las 
cuerdas de una especie de carneros 
muy pequeños, como han dicho al
gunos; ni la temperatura cálida del 
país, como han supuesto otros, han 
sido los verdaderos motivos de la 
superioridad de las cuerdas italianas, 
pues la verdadera causa de ello es la 
siguiente: 

Los carneros de Italia son grandes 
y gordos, por consiguiente, las lanas 
son burdas y de poco valor, por lo 
cual, no teniendo porqué esperar á 
sacar un gran producto de las lanas, 
se matan los borregos generalmente 
de un año, edai en que los intesti
nos son menos gordos y es más fácil 
el hacer de ellos cuerdas de tres 
hilos. Debemos advertir, sin embar
go, á nuestros lectores, que algunos 
fabricantes hienden los intestinos 
cuando son gordos, y hacen las cuer
das de tres hilos con las tiras resul
tantes, fraude que se conoce echando 
la cuerda en una disolución de ácido 
tártrico ó de ácido sulfuroso, en la 
que si la cuerda es, en efecto, de 
tres hilos, se separan éstos afectando 
la forma cilindrica, lo cual no sucede 
si son tiras rajadas. 

Por Pascua es cuando se empieza 
en Italia la matanza de los añojos, y 
como aún son muy pequeños y no 
han comido yerba, son de muy poca 
consistencia los intestinos, de lo que 
resulta, que las primas que salen de 
esta primera época de la fabricación, 
tienen un precioso aspecto por su 
color y trasparencia, pero saltan 
como el cristal, pudiéndose distin
guir de las buenas en que se advierte 
en ellas alguna granulación. En el 
mes de Junio es cuando empieza la 

buena fabricación de primas, la que 
continúa hasta los meses de Setiem-
3re y Octubre. 

Para fabricar las cuerdas se com
pran por los fabricantes los mondon
gos (intestinos de los carnero*) en 
los mismos mataderos, cuando aún 
contienen las materias fecales, de las 
que les desembaraza cuando todavía 
están calientes las tripas los mismos 
operarios de las fábricas, porque 
mientras los intestinos conservan el 
calor del animal, no ejercen acción 
alguna nociva sobre ellos las sustan
cias fecales, que, por el contrario 
atacan á las membranas cuando se 
enfrian. Tan luego como se han 
limpiado las tripas, se hacen rollos 
y se llevan en esta forma á la fábri
ca, en la que se reúnen por paquetes 
de á diez, que se ponen dentro de 
agua corriente de rio, en la que basta 
con que permanezcan durante doce 
horas. Cuando no se dispone de la 
ventaja de tener cerca un rio, se 
echan las tripas en remojo en unas 
cubas de agua de pozo, á la que se 
le agrega un poco de carbonato de 
sosa en proporción de dos gramos 
por litro. Después de concluida la 
maceracion, ya sea en agua de rio, 
ya en la de pozo, se raspan los intes
tinos sobre una tabla con ayuda de 
una caña. Este raspado tiene por 
objeto separar la membrana mucosa 
y la peritoneal, lo cual tiene lugar 
cuando se seca por efecto del raspa
do, quedando reducidas las tripas 
á x / 2 0 de su volumen. En seguida se 
colocan los intestinos en grupos de 
á diez en barreños y se vierte sobre 
ellos dos litros próximamente de 
agua de potasa á z° del pesasal, des
pués de lo cual se toman uno á uno 
los intestinos y se van pasando por 
el dado para acabarles de extraer el 
resto de la membrana celular que 
hayan podido quedarles. En esta 
operación se toman las tripas por la 
izquierda y se pasan á la derecha a 
otro barreño que contiene agua de 
potasa, repitiéndose esto de dos en 
dos horas durante todo el dia. Luego 
se pasan por cuarta vez en seco so
bre el dado; entendiéndose por pasar 
en seco, que no se pone agua de 
potasa en el barreño de la derecha. 
Después se pasa otra vez por agua 
de potasa á 3 0 , y por último, al dia 
siguiente y en los sucesivos se con
tinúa pasando en seco, y luego al 
agua, por mañana y tarde, aumen
tando un grado al agua de cada vez 
hasta que marque 16 o en el pesasales 
ó próximamente i # y I / a en el areó
metro de Baumé. Ya una vez lim
pias las tripas, se procede á formar 
las cuerdas, pero antes es preciso 



escoger los hilos, operación que exi
ge el mayor cuidado. 

Primeramente se ponen juntas to- ! 
das las tripas que sean susceptibles ¡ 
de aplicarse á hacer primas de tres ! 
hilos, teniendo cuidado de poner 
reunidas las que resulten de diferente 
grueso, poniendo á otro lado las que 
tengan el mismo grado por ambos 
extremos. En seguida se separan las 
blancas de las de color, á fin de dejar 
estas ultimas para hacer cuerdas rojas 
ó azules; poniendo también por se
parado los intestinos gruesos para 
hacer de ellos terceras de violón y 
cuerdas gruesas de arpa. 

Las cuerdas se hilan en un telar 
que pueda llevar tres largos de vio-
Ion; haciéndose, por lo regular, tres 
cuerdas á la vez, para lo cual se em
plea una rueda de dos ganchos, cui
dando de unir un extremo delgado 
con otro grueso; en cuanto al tercer 
hilo, se procura elegir el que tenga un 
grueso más uniforme. 

Después del hilado de las cuerdas 
sigue la operación de azufrarlas, para 
lo cual, cuando el telar está aún con 
las cuerdas, se traslada á una cámara 
de azufrado, en la que se da principio, 
al finalizar el dia, á la quema del azu
fre, cuando se ha concluido el hila
do; teniendo cuidado de tapar con 
mástic de tierra arcillosa todas las 
junturas de la puerta. E l objeto del 
azufrado es el de blanquear las cuer
das, y la cantidad de azufre que or
dinariamente se emplea es de 25 gra
mos por cada 2 metros cúbicos de 
capacidad de la cámara. 

Cuando las cuerdas han pasado 
toda la noche en el azufrado, se las 
seca un poco y se las tuerce de nue
vo, haciéndolas sufrir una fuerte ten
sión, á seguida de lo cual se procede 
á la limpia y desengrasado de las 
cuerdas, cuyo trabajo se hace envol
viéndolas con cuerda de crin en for
ma de mazos de á 15 cuerdas cada 
uno, y de ellos coma uno en cada 
mano el operario, y desoues de ha
berlo mojado las frota de un extre
mo á otro con agua de potasa hasta 
50 veces; pero mojándolasjdos ó tres 
veces en cada intervalo y volviendo 
después de quitar las cuerdas de crin 
al azufrado, del que se retiran al dia 
siguiente los telares, se da un nuevo 
torcido á las cuerdas y se cortan; 
disponiéndolas en pequeños rollos que 
se hacen en una forma cilindrica y 
formando paquetes de á 3 0 . Antes 
de entregarlas al comercio se untan 
con un poco de aceite de oliva ó 
mejor con esencia de laurel. 

Las primas de violón no se puli
mentan; pero las demás cuerdas sí, 
para lo cual, cuando están bien secas, 

TOMO X X I . 

se coloca el telar horizontalmente, y 
con una faja de tela se forma un 
plegado tal, que en cada pliegue se 
aloje una cuerda y polvos de piedra 
pómez ó vidrio pulverizado, más un 
poco de aceite de oliva, y se frota en 
toda la longitud de las cuerdas. 

En cuanto á las cuerdas rojas ó 
azules para el arpa, se hilan del mis
mo modo; pero los intestinos se tiñen 
previamente con tornasol de Holanda 
echado en remojo en agua de potasa 
á un grado Baumé, debiendo emplear 
un color menos concentrado para las 
cuerdas gordas que para lis delgadas; 
debe advertirse que las cuerdas azu
les no se han de someter al blanqueo. 
Las rojas se tiñen con residuo de co
chinilla, que se hace hervir en agua 
de potasa á un grado Baumé. Estas 
cuerdas deben ir al azufrado, porque 
así como las azules se enrojecerian 
por la acción del ácido sulforoso des
prendido por el azufre, las rojas, por 
el contrario, adquieren un color rojo 
más vivo. 

Para distinguir las buenas cuerdas 
de las malas, debe tenerse presente 
las siguientes circunstancias. 

Las primas deben ser trasparentes, 
perfectamente unidas y de un grueso 
uniforme; no deben ser muy blancas, 
pues que esto demostraría que son de 
añojos muy jóvenes, y ya se ha dicho 
que esto no conviene; y cuando se 
apriete un paquete de primas con la 
mano, deberán aparecer dotadas de 
elasticidad como si fuese un muelle 
de acero. Fácil es que en las fábri
cas se dé á las cuerdas cierta rigidez 
empleando al efecto sales de alúmi
na; pero las cuerdas así preparadas se 
quiebran cuando se comprime el pa
quete con la mano, cambian de color 
y no presentan la blandura y elastici
dad que las buenas. 

Las cuerdas gordas deben, por el 
contrario, ser blancas, trasparentes y 
muy flexibles cuando se comprimen 
en paquete; pero no deben cambiar 
de color y deben recobrar pronta
mente, por efecto de la elasticidad, su 
disposición en cilindro. Si presentan 
mucha rigidez, será porque estén he
chas con tripas muy duras, y serán, 
por lo tanto, de mala calidad. 

Una buena prima debe poder resis
tir una tensión de 13 kilogramos y 
nada más, porque de resistir más da-
ria mal sonido, y con dicha resisten
cia no solo podrá sufrir la tensión del 
tono de la, que representa para la 
prima la de 7 kilogramos 9 0 0 gramos, 
sino el exceso necesario debido á las 
variaciones higrométricas y á los au
mentos de tensión que sufre cada vez 
que se templa el instrumento. En ge
neral, para que las cuerdas tengan la 
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debida resistencia, deben poder re
sistir doble tensión de la que exigirán 
las de sus respectivas clases para lle
gar al tono de lay y que para la pr i 
ma es la que hemos dicho, y para las 
otras es de 8 kilogramos para la se
gunda, para la tercera de 7 kilogra
mos 700 gramos, y la cuarta de 7 ki
logramos 750 gramos. 

Las cuerdas cubiertas de hilo de 
cobre plateado que se usan para 
ciertos instrumentos se fabrican, por 
lo general, de seda en su interior, sis
tema muy generalizado en la pasa
manería, y se hacen con un torno de 
doble juego, en el que torciéndose 
la cuerda por los dos extremos, se 
arrolla por sí solo el hilo metálico. 

M » • — 

L a te la de araña.—Digna de aten
ción es la mal llamada tela de ara
ña que el insecto Aranea doméstica 
L . forma en los muros y partes viejas, 
cruzando tan maravillosamente sus 
hilos y formando tan bellos dibujos. 

La materia de esta tela en el cuer
po del animal es un líquido viscoso 
que al contacto del aire se deseca y 
trasforma en hilo muy tenue á la par 
de frágil. Según el análisis de M u l -
der, ejecutado sobre hilos largos y 
limpios de arañas que viven en los 
árboles suspendidos en el aire, subien
do y bajando por su hilo, consta de 
los mismos factores que la seda, pero 
en distinta proporción. 

En tiempo de Dioscórides se usó 
como hemostática, y aún conserva esta 
aplicación vulgar en las aldeas, pero 
hoy su aplicación es para retículos de 
anteojos é instrumentos delicados. 

»•* 
Fenómeno m e t e o r o l ó g i c o . — E s 

te año se ha reproducido el fenóme
no crepuscular que tanto llamó la 
atención cuando se produjo el año 
1 8 8 3 , en los meses, de Octubre y 
Noviembre, que al entrar la noche 
se coloreaba el cielo por la parte de 
poniente de rojo y violado, como si 
recibiera los reflejos de una aurora 
boreal. Muchas teorías se han des
arrollado para explicar el origen y 
carácter de este fenómeno, y es ob
jeto de estudio de los físicos. Esta 
iluminación ha sido igualmente nota
da en Francia, Italia, Bélgica, Ingla
terra y Alemania. 

Magnesia pesada inglesa.—Según 
la Farmacopea británica, recientemen
te publicada, la magnesia pesada se pre
para del modo siguiente: Se disuelven 
en agua 283,5 gramos de sulfato de 
magnesia, y por otra parte 340,8 gra
mos de carbonato de sosa, empleando 
para cada disolución 567 gramos de 
agua; se mezclan las dos soluciones y se 
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evapora á sequedad en baño de are
na. Después se hace digerir el resi
duo durante media hora con una can
tidad de agua igual ala empleada; se 
recoge el precipitado insoluble, se 
lava con agua destilada y se deseca á 
una temperatura inferiora ioo°. Este 
carbonato de magnesia pesada sirve 
para preparar la magnesia calcinada 
pesada, sometiéndole á la calcinación 
en un crisol grande á la temperatura 
del rojo oscuro. 

Rotura de los hielos por l a d i 
namita.—Se obtienen buenos resul
tados haciendo llegar los cartuchos 
provistos de una mecha debajo del 
agua por medio de un flotador. Pue
den ser los cartuchos de 40 á 50 gra
mos para romper hielo de 0 ^ 2 5 á 
0 m ^ o de espesor, recubiertos de pez 
para impedir que se hielen. 

Falsificación del tabaco. — E n 
Alemania, según dice el periódico 
profesional el Allgemein Zeitung, se 
fabrica un tabaco hecho artificialmen
te con la hoja de los nabos: aquella 
publicación asegura que en Turingia 
se han empleado en el año último 
hasta 20.000 quintales de dicha hoja 
en la fabricación de cigarros. 

Ya en Magdeburgo y en el Palati-
nado se habia hecho uso de tales 
hojas, como también de las proce
dentes de achicorias y patatas, pero 
nunca en las grandes proporciones 
que ahora se verifica en Alemania, 
confeccionándose unos tabacos muy 
bien elaborado-; y á un precio tan 
bajo contra el que no es posible com
petir. 

Los países limítrofes no pueden lu
char contra el fraude que esto ocasio
na, pues los contrabandistas hallan 
en su punible industria con dicho gé
nero ancho campo para lograr enor
mes ganancias. 

Por lo visto, los alemanes no se 
detienen en su empresa de hacer ne
gocio á toda costa, palabra que para 
ellos significa todo el sentido con que 
la definió Dumas al decir que era ¿¿el 
dinero de los demás;?? así pues, todo 
lo que hay de utilitario en el mundo 
es de ellos, con tal de que puedan 
cogerlo ó falsificarlo. 

A los demás Estados, á los consu
midores y al comercio en general, 
corresponde detener tan censurable 
conducta. 

» • » 

V i n o s de quina fosfatados, por 
M. V. Usgier.—Entre los medica
mentos destinados á reconstituir el 

organismo favoreciendo la formación 
de glóbulos sanguíneos, uno de los 
más activos, sin contradicción, es el 
fosfato de potasa. 

El profesor Bouchard que le acon
seja comunmente en las anemias liga
das á enfermedades de empobreci
miento de la nutrición, le prescribe 
de ordinario en solución en el vino 
de genciana endulzado con jarabe de 
corteza de naranjas amargas; pero 
este vino tiene mal gusto, principal
mente cuando se le añade ioduro 
potásico ó de sodio, como se hace al
gunas veces. 

E l vino de quina hecho con el vino 
de Málaga ó de Grenache, endulzado 
con jarabe de quina, da una mezcla 
más agradable para los enfermos y 
de un valor terapéutico superior. Las 
propiedades tónicas de la quina se 
agregan á las del fosfato de potasa, 
ofreciendo una ventaja evidente. 

Pero ocurre una dificultad, y es 
que la mezcla se enturbia; si se filtra, 
se priva al medicamento de una par
te más activa, de los alcaloides, y si 
no se filtra, resulta un brebaje de mal 
aspecto y repugnante. M . Vigier pro
pone para evitar estos inconvenientes 
añadir una corta cantidad de ácido 
fosfórico que disuelve el precipitado. 
La fórmula que aconseja para la pre
paración del vino de quina fosfatado 
es la siguiente: 
Fosfato neutro de potasa.. 15 gramos. 
Jarabe de quina. . . . . 50 — 
Vino de quina 450 — 
Acido fosfórico oficinal. . C. S. 

(60 gotas próximamente.) 
Se disuelven las sales en el vino, 

se añade el jarabe, y en seguida el 
ácido hasta que la disolución del pre
cipitado sea completa, y por fin se 
filtra. 

Uso.—Una cucharada antes de las 
dos principales comidas diarias duran
te quince á veinte dias cada mes. 

M I 

Acción de la terpina.—Kien pre
sentó á la Sociedad de Medicina de 
Strasburgo, el dia 5 de este mes, una 
interesante memoria sobre la terpina. 
Con ella trató este autor 13 enfer
mos; siete de tisis pulmonar, con 
abundante expectoración, unas veces 
bronquial, otras cavernosa; seis de 
bronquitis crónica. Dio el medica
mento durante un período que varió 
desde diez dias á tres semanas, en la 
dosis cotidiana de 0,75 á 1,25. Los 
resultados obtenidos fueron: dismi
nuir la expectoración en una mitad 
en la bronquitis; disminución de un 
tercio de intensidad en cuatro enfer
mos (tres de bronquitis y uno tísico); 
en los demás los efectos fueron nu
los. 

Deduce de su estudio que la ter
pina es capaz de disminuir la secre
ción bronqui-pulmonar, no en la 
medida extraordinaria anunciada por 
Sée, que no es superior á los otros 
balsámicos; pero que su falta de olor 
y sabor le hará tomar carta de natu
raleza en la terapéutica. (Véase el 
número 268 de esta REVISTA, pági-
n a 750 

Bastón Meulener.—Así se deno
mina el que se construye en los ta
lleres que en Zaragoza tienen los 
señores Bastos y Laguna. Contiene 
el bastón los objetos siguientes: una 
brúj ula eclímetro, un podómetro 
para medir hasta 4 .000 metros, un 
barómetro, un aparato cliográfico 
para telegrafiar á la distancia de 17 
kilómetros, una linterna, un teléme
tro, un termómetro, un anteojo te--
rrestre, una cuerda de 20 metros, 
un banderín para señales, una está-
dia, una mira plancheta, un estuche 
de dibujo, magnesio para señales de 
noche, papel, dos trípodes de vari
llas de hierro para montar el apara
to, y una cinta graduada; estando 
todo el aparato resguardado por una 
funda, dispuesta para su trasporte 
fácil y expedito. 

Anestésico dentario. — A . Aarou-
sin ha publicado en un periódico 
norte-americano, que la tintura de 
cannabis indica es muy útil como anes
tésico local. Diluye la tintura en 3 á 
5 veces de agua, según la duración 
probable de la operación. La tintura 
diluida se introduce, por medio de 
algodón impregnado de ella, en las 
cavidades de la muela enferma, y al 
mismo tiempo se embadurnan las en
cías adyacentes con dicha tintura. 
Los instrumentos con que se opera 
deben sumergirse antes en la misma 
tintura. 

En mercurio es conveniente hacer 
la disolución de la tintura en agua 
caliente. 

%%% 

Lavado de medias, guantes y te
las de seda de colores c l a r o s . — 
Los mejores jabones ofrecen el in
conveniente de alterar las tintas de
licadas de las telas, y lo más prudente 
es no lavarlas con jabón. 

Es preferible el medio siguiente. 
Se lava el tejido de seda primero con 
leche tibia, que la limpia perfecta
mente. Después se prepara en ca
liente un agua ligera de salvado, de
cantándola ó colándola por un lienzo. 
Se enjuaga en esta agua casi fria la 



tela; se estira cuidadosamente en to
dos sentidos, y se deja secar, colo
cándola bien extendida entre una 
servilleta ó tela blanca. 

De este modo resultan las telas de 
seda de colores delicados, no sola
mente bien limpias, sino también con 
su aspecto y aderezo primitivo. 

Precios de pastos.—Para formarse 
una idea del precio que suele tener 
el arriendo de pastos, indicamos el 
obtenido para la estación, por hectá
rea de terreno de pradera en diversas 
localidades, que como se ve es muy 
variable: 

Pesetas. 

Avila, frescos de 1.a, . 55,75 
Idem id. de 2.a. . . 44,60 
Barcelona, id de 1.a.. 185,00 
Idem de monte. . . 50,00 
Ciudad-Real, de I a . . 2,50 
Idem de 2.a 2,50 
Idem de monte . . . 2,50 
Idem rastrojeras. . . 10,00 
Huelva, de monte. . 10,00 
Idem rastrojeras. . . 12 00 
Jaén 1,50 
León, de 1.a.. . . . 100,00 
Salamanca, de 1.a.. . 25,00 
Idem de 2.a 20,00 
Idem de monte. . . 12,50 
Idem rastrojeras- . . 2,50 
Segovia, frescos de 1.a. 240,00 
Idem de 2.a 84,00 
Idem de m o n t e . . . 6,60 
Sevilla, de 1.a. . . . 4,60 

-
Nuevo medio de pescar l a balle

na.—Hasta ahora no habia otro sis
tema que el de lanzar un harpon 
sobre el cetáceo acercándose á él 
cautelosamente: al hierro va unida 
una larga cuerda á cuyo extremo se 
ata un tonel hueco, y pintado de 
blanco y rojo. E l procedimiento no 
está exento de peligros y dificultades, 
pues lo primero es preciso que el 
animal deje acercarse la lancha sin 
huir antes de que los tripulantes se 
coloquen á tiro, después sufrir algún 
coletazo que les haga zozobrar, pues 
la ballena, al sentirse herida, general
mente se hunde en el agua; pero al
gunas veces se agita vigorosamente, 
y más de una barca ha sucumbido 
en tan formidable lucha: además, al 
zambullirse forma un remolino tam
bién peligroso para las lanchas próxi
mas, y por otra parte el desarrollo 
de la cuerda es otra causa, si sufre 
cualquier enganche ó se enreda sim
plemente, para que sobrevenga un 
naufragio. 

Después los botes se alejan del 
lugar donde hirieron al cetáceo, ob
servando los tripulantes del buque 
ballenero, cuando cansado de luchar, 
sobrenada en la superficie buscando 
£1 aire libre que necesita para su res
piración : en seguida los atrevidos 
arponeros se apoderan del tonel que 

flota en el agua, y observando las 
mismas prácticas que un pescador de 
caña cuando tiene la suerte de engan
char un pez grande, van fatigando al 
animal, hasta que á fuerza de golpes 
y de desangrarse poco á poco entre
ga su cuerpo inerte á sus tenaces 
perseguidores. 

Para obviar tales peligros, se em
plea una bomba explosiva formada 
de un tubo de hierro de 2o pulgadas 
de largo por una de diámetro, carga
da con un material explosivo que 
tan pronto como toca al animal es
talla, j rara vez resiste aquél tres ó 
cuatro disparos sin morir: al efecto, 
el buque lleva un pequeño obús para 
lanzar estos proyectiles, que cuestan 
sobre 25 pesetas cada uno. 

Realmente es una nueva aplicación 
de la artillería destinada á la pesca 
del cetáceo, tan abundante en todos 
los mares de la tierra hace pocos si
glos como escaso ahora, por más que 
en el Cantábrico se hayan visto al
gunos estos últimos años, pues tal 
fenómeno se explica por la activa 
persecución que sufren en las regio
nes polares, desde donde aturdidos 
los pocos que quedan, huyen á la 
desesperada, refugiándose en sus anti
guos dominios para perecer en se
guida. 

E l animal en cuestión desaparece
rá pronto, considerando que de cada 
cría resulta un solo individuo, siendo 
de veintidós meses el período de jes-
tacion, y además teniendo en cuenta 
que es tan activa la caza del renom
brado cetáceo, que cada vez es preci
so visitar nuevos mares hacia los po
los si se ha de hallar alguno que otro 
mamífero de dicha especie. 

Peso del cuerpo.—Mucho se ha 
discutido sobre este importante y 
curioso punto morfológico, y todavía 
puede decirse que no está completa
mente aclarado. 

En la vida extrauterina tiene lugar 
el desarrollo del peso; en la infancia 
aumenta con rapidez; lo hace con 

! lentitud en la edad adulta, y decrece 
en la vejez, llegando al máximum 
entre los cuarenta y cincuenta años. 
E l peso del cuerpo guarda proporción 
con el volúmen-y la talla, á mayor 
volumen más peso. 

Se han publicado un gran número 
¡ de tablas y cuadros por varios autores, 

entre ellos Chaussier, Quetelet, Sap-
1 pey, Mata, etc., de los que se deduce 

que un embrión de seis semanas pesa 
2 á 4 gramos; un niño después.del na
cimiento, 3,12 kilogramos; á un año 
el peso medio es 9,45 kilogramos, y 
el de la mujer 8 ,79; y según las con
clusiones formuladas por Sappey, el 

hombre pesa más que la mujer; pero 
á los doce años próximamente pesan 
igual, adquiriendo el máximum de su 
peso á los cuarenta años el hombre, 
y á los cincuenta la mujer. 

Finalmente, el peso ofrece como 
hemos dicho, gran relación con el 
volumen y la talla; ejemplos de peso 
reducido tenemos á los enanos, entre 
los que se cuenta el romano Lucio, 
que pesó 8 kilogramos, y el llamado 
Hopkin, que solo pesó 6 kilogramos. 
De grandes pesos se citan los herma
nos de que habla Geoffroy-Saint, 
que tenían 233 y 240 kilogramos, y 
Eduardo Brigth, que llegó á 298, y 
otros muchos que sería prolijo nu
merar. 

De todos modos, el peso del cuer
po es un dato de suma importancia, 
del que se hace uso para ciertas 
cuestiones médico-legales, referentes 
al embrión y al feto.—R. 

Reloj colosal.—En la torre del 
Tribunal de Comercio de Chicago 
se ha colocado un reloj colosal de 
hierro, acero y bronce, que pesa 10 
toneladas, sin contar la campana, 
que pesa 12. E l péndulo sólo pesa 
340 kilogramos y tiene tres muelles, 
á los cuales ha servido de modelo el 
reloj de We stminster. Estos muelles 
están colocados debajo de las esfe
ras, las cuales tienen 3,25 metros de 
diámetro, fu ncionari independien
temente y se mueven por medio de 
un sistema de pesos, que en total 
hacen 15.000 kilogramos. E l reloj 
está coronado por la campana, que 
está á 75 metros de altura sobre el 
nivel del suelo. 

« M 

E l P i c h i . —No ha mucho que se 
ha encomiado el piebi ó fabiana imbri-
cata de Ruiz y Pavón (planta chilena) 
para el tratamiento de las enfermeda
des del aparato urinario; y aunque 
probablemente se habrá exagerado su 
eficacia para la destrucción de los 
cálculos vesicales y renales, está fue
ra de duda, por casos que he presen
ciado, que su empleo aprovecha en 
varios casos y enfermos que la han 
usado. 

A l examinar por primera vez esta 
planta, se diria que el piebi pertenece 
á la familia de las coniferas. E l olor 
resinoso algo alcanforado, las peque
ñas hojas empizarradas, es decir, ate-
jadas á modo de escamas, son carac
teres aparentes que inducen á error 
fácilmente; pero examinando con 
mayor cuidado alguna de las raras 
florecillas que persisten en la extre
midad de las pequeñas ramas, se ad-



vierte que el picbi pertenece á la fa
milia de las solanáceas, sección de las 
curviembrieas, y que responde á los 
caracteres específicos de la fabiana 
imbrkata de Ruiz y Pavón ( i ) . 

El picbi no es un vegetal raro en 
Chile y la República Argentina. Es 
un bonito arbusto de adorno, cultiva
do en los jardines, muy ramoso, de 
dos metros, más ó menos, de alto, 
conramitas erguidas, hojas pequeñas 
en forma de escamas, empizarradas, 
y flores blancas en largos racimos 
terminales. Crece espontáneo des
de Concepción hasta Coquimbo en 
Chile. 

En virtud de los resultados prácti
cos de esta célebre planta y de lo 
ponderado de sus virtudes por estos 
países, y deseosos de conocer á cuál 
de sus componentes podríamos atri
buir su acción medicinal, sometimos 
el Dr. Demarchi y yo la pequeña 
porción de que podíamos disponer al 
análisis inmediato, y separamos: 
un aceite esencial muy aromático, ver
doso, que se solidifica á manera de 
una estearoptena á los pocos dias de 
exponérsele al aire libre; 2 . 0 , una re
sina que nos pareció ofrecer un interés 
especial. Tiene color verdoso, por 
una porción de clorofila que arrastra 
consigo, y es aromática por el aceite 
esencial que retiene, caracteres que 
pierde por purificaciones repetidas. 
Es saponificable por la potasa ó sosa 
alcohólicas, siendo sus reaciones aci
das bien pronunciadas; corresponde 
á las resinas negativas. E l ácido sul
fúrico la colora en rojo, carbonizán
dola á más alta temperatura y tras-
formándola en tanino artificial de 
Cheureul. E l ácido nítrico la ataca 
vivamente, colorándola en rojo y des
pués en amarillo; y 3 . 0 , una sustancia 
fluorescente', dicróica,muy semejante á 
la esculina y á sus congéneres la pa-
viina y la fraxian, que cristaliza en 
grupos aciculares, soluble en el éter 
hidratado, en el alcohol á 8 0 o y poco 
en el agua fria, pero lo suficiente para 
que el líquido sea policróico, incolo
ro observado por trasmisión, pero de 
un magnífico azul con reflejos amari 
líos mirado por reflexión. Una sus
tancia análoga, tal vez idéntica, la 
hemos hallado en el pogonopus febrifu-
gus9 de Oran, conocido con el nom
bre vulgar de cascarilla ó quina mora
da! Esta sustancia es amarga, y es 
probable que su presencia en el picbi 
no sea extraña á sus propiedades me

dicinales, pues la esculina es un anti
febril y eficaz en el reumatismo con 
diátesis úrica. 

D R . AMBROSIO RODRÍGUEZ. 

(1) Hemos tenido ocasión de ver ta
llos con hojas en la Farmacia de la Viuda 
del Dr. Somolinos, como igualmente ex
tracto seco y tintura alcohólica que el re
gente de la Farmacia Sr. Pizá ha prepa
rado para los usos médicos. 

Medio de hacer impermeable la 
cola ordinaria.—La cola fuerte no 
sirve para las pegaduras que deban 
resistir la humedad, pues al cabo de 
poco tiempo se reblandecen y se des
unen las juntas; pero he aquí un 
medio de evitar este inconveniente. 

Primero se ponen en agua los pa
nales de cola y se dejan el tiempo 
necesario para que se ablanden y se 
esponjen debidamente, pero sin di
solverse, operación que se verifica en 
seguida en aceite de lino hasta que 
resulte un líquido gelatinoso. 

Con esta preparación se consolidan 
perfectamente las pegaduras sin te
mor alguno á humedades de ningún 
género. 

11111 • 1 <?v» 
Precio del pan.—Ante las exigen

cias y pretensiones injustificadas de 
los tahoneros de aumentar el precio 
del pan en Madrid, es conveniente 
que el público conozca los beneficios 
que obtienen con dicha industria y la 
exageración de lucro que pretenden 
en un artículo de primera necesidad. 

U n hectolitro de trigo equivale en 
peso á 93 kilogramos del mismo ar
tículo próximamente y tiene de coste 
en Madrid 19 pesetas 73 céntimos. 

Con 90 kilogramos de trigo se ela
boran 130 kilogramos de pan, excep
to en la segunda clase, que como con
tiene más agua, dan un resultado de 
144 kilogramos de pan los 90 kilo
gramos de trigo. 

Noventa kilogramos de trigo supo
nemos que cuesten 19,73 pesetas (que 
no es precio bajo); añadiendo ciento 
sesenta por ciento por los gastos de 
diversa índole, hay un desembolso 
total para el tahonero de 4 9 , 3 3 pe
setas. 

Los dichos 90 kilogramos de trigo 
producen 130 kilogramos de pan, que 
vendidos al precio de 48 céntimos 
de peseta el kilogramo, dan de pro
ducto 62 pesetas 40 céntimos, es de
cir, un poco más de 25 por loo de 
beneficio neto y líquido, el cual muy 
pocas industrias producen. 

Disocióscopo.— Todos los que se 
dedican al estudio de las ciencias 
físico-químicas conocen la gran im
portancia de los trabajos relativos á 
la disociación realizados en estos últi 
mos años. Todas las condiciones en 
que estos experimentos se verifican, 
exigen aparatos de difícil adquisición 
y manejo, por cuya razón era ur 
gente el inventar uno que por su 

sencillez pudiera servir para la sim* 
pie demostración de este nuevo OR
den de hechos en aquellas clases que 
por lo numerosas no es posible que 
cada alumno repita por sí todas las 
experiencias, sino el presentar un 
fenómeno que todos puedan observar 
conjuntamente. 

El Sr. Tommasi ha llenado este 
vacío con un sencillo aparato que-
denomina disocióscopo por su analo
gía con otros de igual índole coma 
el higróscopo, etc., que sin medir 
de una manera precisa la intensidad 
del fenómeno, nos revelan su exis
tencia. Se compone de un tubo de
vidrio de zo á 25 centímetros de 
altura y de 3 á 4 de diámetro, den
tro del cual está suspensa, mediante 
un hilo de platino, una tira de papel 
de tornasol azul, previamente im
pregnada de una solución de cloruro 
amónico, la cual, siendo de ordinario 
un poco acida, es menester neutrali
zarla con unas gotas de amoniaco, 
teniendo cuidado de no añadir una 
cantidad excesiva por lo que pudiera 
perjudicar á la reacción que ha de 
producirse después. 

La disolución del cloruro amónico 
puro debe hacerse en el agua desti
lada á la temperatura ordinaria, y 
añadir la cantidad de sal necesaria, 
para que resulte saturada. La tira del 
papel reactivo, después de impreg
nada de la disolución, debe compri
mirse ligeramente entre dos porcio
nes del mismo papel, y todavía hú
meda colocarla en el interior del 
tubo, cerrándolo inmediatamente. 

Para hacer funcionar este aparato 
basta sumergirlo en un cilindro lleno 
de agua hirviendo, en cuyas condi
ciones la sal amoniacal se disocia re
pentinamente y el papel de tornasol 
se enrojece. Sumergiendo luego en 
agua fria la pequeña cantidad de 
amoniaco disociado, se combina de 
nuevo con el ácido clorhídrico y el 
papel de tornasol se vuelve azul. 

Esta experiencia no sólo se puede 
repetir cuantas veces se desee, sino 
que además puede extenderse á otros 
muchos cuerpos empleando la tem
peratura necesaria y el reactivo ade
cuado á los componentes del cuerpo 
objeto de los ensayos.—J. R. C . 

Bálsamo á la glicerina.—Tómese: 
Aceite de almendras dul-

ees 12S gramos. 
Cera blanca. » . - • • V * — 
Esperma de ballena. * • ¿5 
Glicerina blanca. . . . oO ^ 
Agua de rosas -Lw 
Esencia de rosas. . . • í? — 

— de bergamota. . *> 
Manipulación: Se funde á baño 

maría la cera y la esperma; colocando 



antes la cera, después la esperma y 
por fin el aceite. Mezcladas las tres 
sustancias, se pasan á un mortero de 
mármol, el que con antelación se ca
lienta ligeramente con agua hirvien
do; se mezcla la glicerina con el agua 
de rosas,, y se principia por agitar la 
mezcla vertiendo poco á poco el agua 
glicerolada. La agitación debe conti
nuarse hasta que se forma una espe
cie de crema, que será tanto más 
blanca y fina, cuanto más prolonga
da sea la agitación. 

Cuando esto se haya conseguido é 
introducido toda el agua de rosas y 
la crema haya perdido bastante ca
lor, se mezclan las esencias, y con 
esto queda terminado el producto. 

Este bálsamo es muy eficaz para 
calmar las irritaciones en la piel, para 
suavizar las manos, la tez, evitar las 
grietas en los labios, y para infinidad 
de afecciones cutáneas. Es un pro
ducto muy recomendable por ser 
higiénico y de agradable aroma. 

M . L L . 

Conservación de las castañas.— 
Las castañas constituyen en muchos 
países un alimento precioso para las 
gentes pobres, pues no hay que olvi
dar las materias nutritivas que for
man la mayor parte de aquel fruto, 
como son la fécula amilácea, la gluti-
na y el azúcar. 

Generalmente se abandonan las 
castañas en las cámaras de las casas, 
donde se pudren ó se malogran por 
alterarse alguno de sus principios 
esenciales; y para evitar esto, propo
ne el Sr. Mayne que se extiendan en 
cajas ó recipientes de cualquier clase, 
formando capas envueltas en tierra 
arenosa, y de este modo resistirá la 
castaña sin alteración alguna desde 
Noviembre ó Diciembre hasta la en
trada del verano. 

Como se vé, el procedimiento es 
sencillo y está al alcance de todo el 
mundo. 

En algunas provincias del Noroes
te de España empieza á emplearse el 
procedimiento de conservar las casta
ñas después de bien oreadas entre ce
niza. 

Desafíos sin exposición. — L o s 
groenlandeses no se sirven de pistola 
ni espadas para dirimir sus ofensas; 
hé aquí el medio singular á que re
curren. 

E l groenlandés ofendido compone 
una sátira contra su adversario, y la 
relata hasta que la saben de memoria 
todos los de su casa; después anuncia 
públicamente que desea encontrarse 
con su adversario en un sitio deter
minado. 

E l encuentro se verifica: el ofen
dido canta la sátira, acompañado por 
una especie de tambor, y sus amigos 
le hacen coro; lanza después fuertes 
epigramas contra su adversario, pro
curando hacer reir á su costa á los 
concurrentes; el otro hace lo propio 
á su vez, tomando la revancha, no 
sin hacer grandes esfuerzos poratraer-
se á los espectadores, que siguen con 
singular entusiasmo los incidentes de 
la lucha literaria. 

Cada uno de los contendientes ha
bla muchas veces, y la asamblea aca
ba la contienda dando la razón al que 
se ha mostrado mejor poeta y crítico 
más mordaz. 

• M 

Aceite de yemas de huevos.— 
Tómense yemas de huevos frescos de 
gallina, separándola bien de la albú
mina; caliéntense en una cápsula de 
porcelana en baño de maría, remo
viéndolas suavemente con una espá
tula, hasta que exprimida la materia 
entre los dedos exude fácilmente el 
aceite; envuélvase la masa caliente en 
un lienzo; exprímanse con prontitud 
entre dos planchas de hierro calien
tes, y fíltrese el aceite antes que se 
enfrie. 

E l aceite es espeso, opaco, de co
lor amarillo y de sabor dulce. Se en
rancia fácilmente, y debe conservarse 
en frascos bien tapados. 

Construcciones navales.— Con 
el plausible objeto de emplear en las 
construcciones navales todo el mate
rial que pueden suministrar las fábri
cas nacionales, ha convocado el M i 
nisterio de Marina á los estableci
mientos del país á fin de conocer los 
elementos que puedan ofrecer para 
aumentar y mejorar el material flo
tante de nuestra marina de guerra. 

Obedeciendo á este laudable pro
pósito, la Gaceta del dia lo del ac
tual publica una disposición de aquel 
Departamento invitando á los fabri
cantes nacionales de aceros dulces 
para que, en el término de veinte 
dias, presenten en el Ministerio de 
Marina notas de los aceros que po
drán facilitar, de los incluidos en la 
relación que se acompaña, especifi
cando el precio de cada clase, entre
gada á pié de fábrica ó en los arse
nales del Estado, plazo que necesita
rán para empezar las entregas j para 
realizarlas en todo ó en parte, según 
les permita la producción, teniendo 
en cuenta que han de llenar las con
diciones facultativas y someterse á 
las pruebas que se especifican en 
pliego adjunto, y que se dispondrá el 
reconocimiento de entrega á pié de 
fábrica, si teniendo el establecimien

to los elementos necesarios para ve
rificarlo, lo solicitase el fabricante. 

También se previene que si resulta 
que la industria del reino puede su
ministrar en todo ó en parte los ma
teriales comprendidos en dicha rela
ción en el plazo que exigen las nece
sidades del servicio, se anuncie desde 
luego un concurso para adjudicar el 
suministro del que se necesita para 
dos guarda-costas-torpederos y un 
cañonero, si hubiera más de un pro
ductor, ó se proceda á la adquisición 
por gestión directa si solo hubiese 
uno; y que para que las dudas que 
puedan suscitarse no .retraigan á los 
fabricantes de presentar proposicio
nes, se les faciliten por la Dirección 
del Material cuantas aclaraciones pi
dan, reservándose la Administración 
el derecho de exigirles la justificación 
de su industria, y que el estableci
miento que poseen puede producir 
los materiales que ofrecen, si así lo 
creyese necesario. 

Según la referida relación, para 
construir un guarda-costas torpede
ro, se calcula necesitarse 9 9 4 barras 
angulares de acero, con un peso total 
de 49 .777 kilogramos; 53 cubrejun
tas de angulares; 24 planchas de 5 
milímetros de espesor; 176 de 6; 187 
de 7; 65 de 7 , 5 0 ; 154 de 3 ; 25 de 
9; 17 de 10; 52 de i r ; 20 de 2 4 , y 
7 7 . 7 4 0 remaches. 

Las pruebas de las muestras se ha
rán en la forma que establece una 
nota inserta en la misma Gaceta, 

La preferencia que concedimos á 
la última exposición de minería cele
brada en Madrid, y la importancia 
que entonces y ahora atribuimos á 
tal industria, nos hace aplaudir todo 
cuanto pueda favorecer el desarrollo 
de este importante ramo de la rique
za nacional, y á lo cual se encamina 
la acertada resolución del Ministerio 
de Marina. 

Látex de la higuera.—El empleo 
del látex ó jugo lechoso de la higuera 
fué conocido en la antigüedad. Plinio 
y los médicos de la Edad Media le 
mencionan y le aplicaban para un 
gran número de enfermedades inter
nas y externas, y conocían que esta 
sustancia coagula la leche y luego la 
disuelve. Hoy es un medicamento 
popular para combatir las verrugas, 
M . Bianchi ha emprendido el estudio 
de esta sustancia, y recogiendo el lá
tex de las hojas y frutos sin madurar, 
ha observado que una ó dos gotas en 
contacto de un pedacito de fibrina 
húmeda, la trasforman en una papilla 
soluble en el agua y que dá las reac
ciones de las peptonas. Aplicando 
estos datos á la terapéutica, cree á 



este nuevo agente útil en los casos 
de dispepsia por falta de jugo gástri
co, puede reemplazar á la papaina 
en aplicaciones sobre las membranas 
diftéricas y úlceras. Tiene además la 
ventaja de poderse emplear en esta
do fresco y de tenerlo siempre á 
nuestra disposición en nuestro país. 

Recomendamos á los profesores 
rurales este asunto, por lo interesan
te y por la facilidad relativa que tie
ne para proseguir el estudio de dicha 
sustancia. 

»a» 
Botellas de papel.—Después de las 

casas de papel y de las ruedas de va
gones de papel, tócale hoy el turno 
á las botellas. L a invención es nece
sariamente americana. Para hacer la 
pasta se toman 10 partes de trapos, 
4 0 de paja y 50 de pasta de madera. 
Cada hoja de papel se impregna por 
sus dos caras de una mistura com
puesta de 6 0 partes de sangre fresca 
(de la que se ha extraído la fibrina), 
35 de cal pulverulenta y 5 de sulfato 
de alúmina. Se deja secar el barniz y 
se da después otra capa. E n seguida 
se cogen diez hojas, que se compri
men en moldes calentados para for
mar cada mitad de botella, y luego 
se pegan las dos mitades. E l barniz es 
inatacable por los vinos, alcoholes y 
licores. 

» » » 
Atmósfera marina artificial. — 

Para obtener una atmósfera marina 
en un local determinado: peróxido 
de hidrógeno conteniendo 1 ° / 0 de 
éter clorhídrico, iodo hasta satura
ción y sal marina 2 , 5 0 ° / 0 ; hágase 
difusible por medio de un aparato 
esta solución, que en una hora con
sume dos onzas del fluido, y se ob
tendrá un olor parecido al de las 
costas. 

•• M i 
Un barómetro económico.—Tó

mese medio gramo de alcanfor, me
dio de sal nitro y medio de sal amó
nico. 

Disuélvase separadamente en aguar
diente puro dichas tres sustancias. 
Para el alcanfor se hace escaldar 
ligeramente el aguardiente, metiendo 
en agua caliente la vasija que lo con
tenga. 

Eche nse las tres soluciones en un 
frasco largo y estrecho como los que 
sirven para agua de colonia; tápese 
bien con un corcho y lacre, y cuél
guese de cara al Norte . 

Si el líquido se mantiene claro y 
limpio, buen tiempo. 

SI se enturbia, lluvia. 
Si se cuaja en el fondo, hielo. 
Si hay motitas que corren por el 

líquido, tempestad. 

Si las motitas son ya gruesos co
pos, lluvias ó nieve. 

Si en lugar de estrellitas ó copos 
aparecen filamentos en la parte su
perior, viento. 

Los simples puntitos señalan tiem
po húmedo y variable. 

Cuando los copos tienden á subir, 
indica que el viento sopla en las altas 
regiones de la atmósfera. 

(Los Avisos.) 
» » • 

Preparación y conserva de las 
huevas de los peces.—Generalmen
te las huevas de los peces que se pre
paran y conservan son las de los atu
nes, bonitos y mújoles; todas ellas 
tienen gran consumo y son muy bus
cadas; pero en su preparación se ado
lece de falta de esmero para llegar á 
obtener aún mayor precio. 

Esto lo decimos por el examen 
que hemos hecho de ellas en fábricas 
de salazones en un mismo sitio y pro
cedentes los pescados de una misma 
pesquería. 

Describiremos la preparación de 
las huevas del atún y del bonito tal 
como la hemos visto hacer, exponien
do después la que convendria ensa
yar por las fábricas de conservas con 
las de los citados peces y con las de 
la corvina, cuya hueva es aún más 
sabrosa por la calidad de sus hueve-
cilios y por la consistencia menos re
cia del envolvente donde se hallan 
encerrados. 

Hay que tener en cuenta que la 
pesca del bonito solo se obtiene con 
el aparejo llamado curricán y con el 
arte bonitera\ y que los capturados en 
las almadrabas son en corto número 
para hacer de ellos una especulación 
industrial-mercantil, cual vamos á 
exponer. 

Inmediatamente que los pescado
res capturan los bonitos (hablamos de 
los que los sa,lan) ó hacen la recorri
da que creen conveniente, los divi
den por la parte inferior inclusive la 
cabeza, hasta dos centímetros del 
nacimiento de la cola, teniendo cui 
dado de no profundizar mucho para 
no herir las huevas, ni separar por 
completo en dos partes laterales el 
pescado. 

Extraídas aquéllas y cubiertas con 
una pequeña cantidad de sal, son co
locadas entre dos tablas, sobre las 
que se coloca como pequeña presión 
un pedazo de hierro ó una piedra 
para prensarlas, y el viento estival 
completa la preparación. 

E l color oscuro, dureza y forma 
que adquieren^ hace á muchas perso
nas el no adquirirlas, cuando de otro 
modo preparadas, obtendrían mayor 
aceptación. 

E n las almadrabas las huevas del 
atún, con poca diferencia, se prepa
ran lo mismo que las anteriores cita
das; pero como hemos dicho antes, 
existe una diferencia muy de tener 
en cuenta para el consumo. ¿Por qué 
las huevas del atún han de ser de co
lor blanco pajizo en unas salazonerías 
y rojo-amarillentas en otras? L a dife
rencia en el color de ellas nace de su 
preparación al ser extraídas de los 
pescados. ¿Es debido al método más 
cuidadoso de desengrarlas antes de 
someterlas á la presión para desen-
gurgitar la sangre que se solidifica en 
los vasos sanguíneos que recubren la 
túnica donde los huevos se encuen
tran aprisionados? N o lo dudamos. 

L a hueva de la corvina, cuyo ta
maño es casi igual á la del atún y que 
no adolece por ser pescado blanco de 
la abundancia de sangre que el azul, 
pudiera consumirse más bien que en 
el estado fresco, conservándolas en 
aceite, obteniendo más valor por 
ellas, é iniciando un nuevo camino 
para conseguir, si la aceptación de 
los consumidores recompensaba al in
dustrial, el extender la fabricación de 
conservas de huevas en aceite. 

D e l mismo modo debieran ensa
yarse las del bonito y el atún; pues 
creemos que serian muy aceptadas 
en todas las mesas, cuando hoy solo 
por escasas personas se hace el consu
mo de las preparadas como hemos 
dicho al principio de este escrito. 

JUAN ANTONIO DE VERA. 
(Revista de pesca marítima). 

B I B L I O G R A F I A . 
L A V I E D ' H I V E R , magnífico número i lustrado 

que d a de regalo Z,yIndépendance Belge, contie
ne e l s iguiente sumario: 

T E X T O por Teodoro de B a n v i l l e , A l f o n s o D a u 
det, M m e . A l p h o n s e D a u d e t , A r m a n d o Silvestre, 
A n d r é s T h e u r i e t , J o r g e Oh.net, A b r a a m D r e y f u s , 
G u s t a v o Frédérixj A l f r e d o Sauveniêre, A u t a n , 
Far fadet , C h . L e R o y , Snob, etc. , etc. 

G R A B A D O S de S. A r c o s , J o r g e C l a i r i n , J u a n 
Béraud, L . L e l o i r , Compte L e p i c , C a r a n d ' A c h e , 
A l l o n g é , K a r l Bodmer , Sézanne, Ste in len, Jean-
niotj C r a f t y , M a r s , etc., etc. 

Se h a l l a de venta este número en las pr incipa
les librerías a l precio de 50 céntimos (12 paginas 
i lustradas en folio). T a m b i é n puede adquirirse 
haciendo e l pedido á l a Administración de L In
dépendance Belge, 9, rue d ' A r g e n t , Bruselas, ó 
á París , 23, rue R i c h e r , remit iendo su importe 
ade lantado. 

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

F A C U L T A T I V A . 

Injiesto.—M.. F . V . — L a s almadreñas son ver
daderos zuecos, y es casi seguro que podrán ha
cerse con las máquinas de que hemos tratado en 
l a R E V I S T A . Y a preguntaremos los precios a l fa
br icante y se lo part ic iparemos á V . tan luego 
como los recibamos. / m . 

L e advierto que las obras de química á que se 
refiere están en francés. 

Maircna del Alcor.—J. M . D . - E l no haberle 
resultado á V . bien l a mezcla frigorífica ensayada, 
consiste en que no h a operado V . en las debidas 
condiciones, sobre todo respecto á los utensilios 
empleados. E s a s mezclas deben depositarse para 
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su uso en aparatos á propósito, envueltos de tal 
m o d o en medios poco conductores del calor, que 
n 0 permita, en cuanto sea posible, la más mínima 
pérdida de frió, ó más bien dicho, ninguna eleva
ción de temperatura en la mezcla por el contacto 
directo de la sustaacía refrigerante con el aire 
ambiente. E n una palabra, que se necesita operar 
e n aparatos que hay al efecto, y de los cuales 
habrá V podido ver publicado algo en la R E V I S T A 
bajo el nombre de máquinas heladoras. D e estas 
máquinas las hay de varios tamaños, habiendo ya 
tenido el gusto de enviar algunas á nuestros sus-
critores. Sus precios son también muy variados, 
siendo la más barata la de 40 pesetas sin las sales 
para producir el enfriamiento, y que en el aparato 
á que nos referimos son nitrato de amoniaco y 
carbonato de sosa. 

Hace poco han venido otras maquínitas helado
ras más perfeccionadas, á las que acompañan las 
sales para hacer el helado, siendo los precios á 
que podemos proporcionarlas los siguientes; 

Pesetas. 

Máquina para hacer un décimo de 
' litro, con dos cajitas de sales. . . 15 

Idem de viaje para cuatro ó seis 
sorbetes, con 2 kilos de sales.. . 40 

Idem de familia, de litro y medio de 
cabida y con dos cajas de sales de 
cinco k i l o s . . . . . . . 100 

Idem de familia, con saleSj mani
vela y moldes n o 

Idem para casinos, con manivela, 
moldes y tres cajas de á 5 kilos; 
cabida, 4 litros 150 

Las sales que acompañan á estos aparatos son 
inofensivas y pueden ser regeneradas de tal modo,. 
que á no ser que se vierta alguna poi'cion al 
usarla, pueden servir las mismas indefinidamente, 
ó por lo menos, sin tener necesidad de reponer 
más que una cantidad insignificante. 

ADMINISTRATIVA. 
Barcelona,—G. P . — T o m a d a nota de 3 suscri-

ciones desde el núm. 2-65, y enviado lo publicado. 
Gij'on.—E. C — T o m a d a nota de su suscricion 

por los años 1885 y 86, y enviado lo atrasado. 
• Cabra.—]. A , £).—Recibida la libranza y abo

nada en cuenta. 
Bhiienes.—K. O . — R e c i b i d a la libranza, toma

da nota de una suscricion por 6 meses y enviado 
lo publicado. 

Cortina.—A. M . — T o m a d a nota de una suscri
cion por 3 meses, enviado lo publicado y el tomo 
de regalo. 

Màlaga.—J. P . S.—Remitidos los números y 
tomos que reclama. 

Albera.—]. J . N . y G . — C a m b i a d a la direc
ción. 

Tarragona.—Y. T . — R e c i b i d a la libranza, re
novada su suscricion por un año y enviados los 
tomos y números. 

Ahnodovar del Campo.—J. H — R e m i t i d o s 
los tomos que reclama y los números atrasados. 

Lerma.—V. B . y A — R e c i b i d a la libranza, 
tomada nota de su suscricion por 3 meses y envia
dos los números y tomos. 

Sondilo.—J. G . S . — Remitidos los números 
que reclama. 

PATENTES DE INVENCION 
MARCAS DE FÁBRICA 

(Baratura, actividad, formalidad). 
S. POMATA. Acuerdo, 6, MADRID, 

FÁBRICA-ESCUELA 
BE 

JABONEROS Y PERFUMISTAS 
ENSEÑANZA PRÁCTICA DE ESTAS INDUSflUAS 

J a b ó n i n g l é s , d e g o m a ó e n c o l a d o 
Ofrecemos enseñanza práctica ó teórica 

de nuevos sistemas de fabricación por los 
cuales se obtienen jabones mejores y más 
baratos que por ninguno de los conoci
dos. Condiciones especiales. Correspon
dencia al director M . Llofriu, Gonzalo de 
Córdoba, 5, bajo, Chamberí, Madrid. 

Depósito general: Cuesta de Santo 
Domingo, 18. 

EL CORREO DE LA MODA 
35 años de publicación 

P E K I O D I C O D E M O D A S , L A B O R E S Y L I T E R A T U R A 
D a patrones cortados con instrucciones 

para.que cada suscritora pueda arreg lar los á su m e d i d a , 
y figurines i luminados de trajes y peinados 

Se publica el 2, 10, 1 8 y 26 de cada mes 
£J más útil y más barato de cuantos se publican de su género.—Tiene 

cuatro ediciones. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 

1 . a EDICION.—De lujo.—4S números, 48 figurines, 12 patrones cor
tados, 24 pliegos de patrones tamaño natural, 24 de dibujos y 2 figurines 
de peinados de señora. 

M a d r i d : un año, 30 pesetas.—Seis meses, 15,50.—Tres meses, 8.—Un 
mes, 3. 

Provincias: un año, 36 pesetas.—Seis meses, 18,50—Tres meses, 9,50. 
2. a E D I C I O N . — E c o n ó m i c a . — 4 8 números, 12 figurines, 12 patrones 

cortados, 16 pliegos de dibujos, 16 pliegos de patrones tamaño natural y 2 
figurines de peinados de señora. 

M a d r i d : un año, 18 pesetas.—Seis meses, 9,50.—Tres meses, 5.—Un 
mes, 2. 

Provincias: un año, 21 pesetas.—Seis meses, 11,50.—Tres meses, 6. 
3 . a E D I C I O N . — P a r a Colegios.—48 números, 12 patrones cortados, 

24 pliegos de dibujos para bordados y 12 de patrones. 
M a d r i d : un año, 12 pesetas.—Seis meses, 6,50.—Tres meses, 3,50.— 

Un mes, 1,25. 
Prov inc ias : un año, 13 pesetas.—Seis meses, 7.—Tres meses, 4. 
4. a E D I C I O N . — P a r a Modistas—48 números, 24 figurines, 12 pa

trones cortados, 24 pliegos de patrones de tamaño natural, 24 de dibujos y 
2 de figurines de peinados de señora. 

M a d r i d : un año, 26 pesetas.—Seis meses, 13,50.—Tres meses, 7.—Un 
mes, 2,50. 

Provincias: un año, 29 pesetas.—Seis meses, 15,50.—Tres meses, 8-
A D M I N I S T R A C I O N : calle d e l Doctor Fourquet , 7, 

donde d i r i g i r á n los pedidos á nombre del Adminis trador . 

S E C E D E Ó S E V E N D E 
el privilegio de un nuevo motor aéreo, para su explotación en España.— Escribir 
franco á M . D U M O N T , 46, B o u l e v a r d Magenta , PARIS. 

P R I S A S " S A N S O N " P A R I VISO Y ACEITE 
Incubadoras Rouiller Arnoult. Máquinas de calar y accesorios. Alambiques 

Valyn. Pulsómetros para elevación de aguas y riegos. Máquinas de serrar y 
escoplear. M á q u i n a s p a r a toda clase de industrias . 

3 H E S L E T Y H E R M A N O 
ESPOZ Y MINA, 13, MADRID 

R E V I S T A P O P U L A R 

D E 

CONOCIMIENTOS ÚTILES 
PRECIOS DE SUSCRICION 

E n M a d r i d y Provinc ias: Un año, 40 rs.—Seis meses, 22.—Tres 
meses, 12. 

E n C u b a y Puerto R i c o , 3 pesos al año. 
E n Fi l ip inas , 4 pesos ai año. 
Extranjero y U l t r a m a r (países de la Union postal), 20 frs. ai año. 
En los demás puntos de América, 30 francos al año. . 
Regal0t—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 ai de trimestre. 

A D M I N I S T R A C I O N : calle d e l Doctor Fourquet , 7, 
donde se d i r i g i r á n los pedidos á nombre d e l 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 

L u i s Barinaga, Ingeniero de M i n a s » 
— del Fundidor de metales, un tomo, con grabados, por 

D . Ernesto Bergue, Ingeniero. 
— del Albañil, un tomo con grabados, por D . Ricar

do M . y Bausa . Arquitecto {declarado deuiiii- j 
dad para la instrvtcion popular). 

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

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

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

_ de Litografía, u n tomo, por los s e ñ o r e s D . Justo i 
Zapater y J a r e ñ o y D . J o s é Garc ía A l c a r á z . 

— de Cerámica, tomo I, congrabados, por D . Manuel 
P i ñ ó n , Director de la f á b r i c a La Alcudiana. 

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

— del Vidriero, Plomero y Hojalatero, un tomo, por 
D . M a n u e 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, u n tomo, por D . Felipe Picatoste. 
del Maaerero, un tomo, con grabados, por D . Euge

nio P l á y R a v e , Ingeniero de Montes. 
— del Tejedor de paños, 2 tomos, con grabados, por 

D. Gabriel G i r o n i . 
— del Sastre tomos I y II, con grabados, por D . Ce

sáreo Hernando de Pereda-
— de Corte y confección de vestidos de señora 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 Fequtñas industrias, tomo 1, por D . Gabriel Gironi . 
D e A g r i c u l t u r a , Cultivo y Ganadería. 

Manual de Cultivos agí {colas, un tomo, por D . Eugenio 
Plá y Rave, (declara io deAexto para las escuelas), 

— de Cultivos de árboles fruta- de adorno, un tomo, 
por el mismo autor. - W^jjr 

— de Arboles forestales, u n tomo, por el mismo. 
— de Sericicultura, u n 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 RiegoSt un t . ° , por don Rafael Laguna. 
— de Agronomía, un tomo, con grabados, por D . L u i s 

Á l v a r e z A l v í s t u r . 
— de podas é ingertos ole árboles 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 v C a t e d r á t i c o 

Manual de Mecánica aplicada. Los fluidos, un tomo, por I 
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, con gratados, por don ¡ 
Gumersindo V i c u ñ a 

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

— de Derecho Administrativo popular, un tomo, por 1 

D . F . C a ñ a m a q u e . 
— de Química orgánica, un tomo, con grabados, por 1 

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 Mineralogía, 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, 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 Vil laranda. . 
El Ferro-carril, 2 tomos, por D . Eusebio Page, Ingeniero. 
La Estética en la naturaleza, en la ciencia y en el 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 
tome, 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 Cisneros, un tomo, por el mismo. 
Comunidades, Germanías y Asonadas, un t., por el mismo. 
Tradiciones Españolas. Valencia y su provincia, tomo I , por 

don Juan B . Perales. 
— — Córdobay 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 Tudela . 

De L i t e r a t u r a . 
Las 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 ae 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 Fuentes y don 

J o s é C a s t a ñ o Pose. 
Los Doce Alfonsos, rjor D . R a m ó n Garc ía S á n c h e z . 

82 tomos pixlblioa^os. 

~ B I B L I O T E C A 

ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTRADA 
ESCRITA POR 

NUESTRAS N O T A B I L I D A D E S CIENTÍFICAS, L I T E R A R I A S , ARTISTICAS É 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 I ¡ T I C A S 

Y EL CONSEJO DEJN^TRÜCCION PÚBLICA 
P A T Á I n n o DE L A S O B R A S P U B L I C A D A S 

L o s 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 , 
• p a p e l especial, higiénico para la vista, encuadernados en r ú s t i c a , con cubiertas al cromo. 

Precios: 4 rs. tomo por suscricion y 6 rs. los tomos sueltos en rústica. 
— 6 ii H H y 8 ii M ii en tela. 

IMPORTANTE.'—A los Suscritores á las seis secciones de la BIBLIOTECA que están corrientes en 
sus pagos, 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 

Est. T i p . de G . Estrada, Doctor Fourquet, y 


