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Cria del avestruz.—De una carta 
dirigida desde la Argelia por M . Lu 
ciano Merlato á la Sociedad nacional 
de Aclimatación de Francia, toma
mos las siguientes interesantes noti
cias sobre la cria del avestruz, para 
cuya aclimatación se están haciendo 
importantes ensayos de algún tiempo 
á esta parte. 

El avestruz nace viable, y comien
za á comer á los tres ó seis dias de 
haber nacido; después, y hasta los 
dos meses, le ataca una debilidad es
pecial que afecta singularmente á los 
órganos digestivos. El pequeño aves
truz come, pero digiere mal y poco; 
así es que se van depositando los 
alimentos en el estómago, donde 
concluyen por pudrirse, y lo poco 
que pasa á los intestinos es duro, 
compacto, casi seco y origen de in
flamaciones en estos órganos. Pero lo 
que más sufre es el estómago, cuyas 
paredes, dilatadas por la aglomera
ción del alimento, se hacen impoten
tes para obrar sobre éste, y conclu
yen por presentar un estado completo 
de desagregación. La descomposición 
de estas materias da lugar con fre
cuencia al desarrollo de algunos gu
sanos que suelen encontrarse en los 
intestinos. 

La constante ocupación del estó-
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mago y la presencia eventual de gu
sanos en el aparato intestinal, ha 
dado lugar á que por muchos de los 
que se dedican á la cria de los aves
truces, se crea que dichos animales 
comen mucho y que están expuestos 
á ser víctimas de mortíferos gusanos, 
suposiciones enteramente gratuitas, y 
que no prueban otra cosa, sino que 
se han tomado los efectos por las 
causas. 

En los avestruces sanos, dice 
M . L . Merlato, no he observado 
nunca gusanos intestinales, y cuando 
se encuentran algunos, estos no son 
de tal naturaleza que puedan produ
cir la muerte del animal. En cuanto 
á la comida, se puede decir que nun
ca será bastante, por mucha que sea 
la que se le dé á un avestruz sano; 
pues no hace otra cosa que comer 
desde la mañana hasta la noche, y la 
primera regla que hay que observar 
en su alimentación es que no le falte 
nunca, ni un solo instante, comida; 
así es, que si ocurre como en la A r 
gelia que los avestruces no digieren 
bien, no es más que por falta de vi
gor en el organismo, por lo cual 
debe atenderse sobre todo á ese esta
do patológico que puede perfecta
mente compararse con la anemia, y 
que ha sido combatido con bastante 
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éxito por M . L . Merlato, em
pleando! 

El hierro en sus diversas prepara
ciones ; 

La quinina y sus derivados; 
El alimento animal, y 
El ruibarbo, siendo éste el que ha 

producido mejor resultado; pues no 
sólo es un remedio, sino un preser
vativo eficaz. No se debe esperar á 
la aparición ostensible del mal, sino 
que á las cuarenta y ocho horas des
pués de que los pollos hayan comen
zado á comer, y durante veinte ó 
treinta dias, se les debe dar á razón 
de un decigramo por dia. Durante 
los primeros dias se diluye el ruibar
bo en polvo en el agua que han de 
tomar, y se les hace tragarla á la 
fuerza. Más tarde, cuando ya comen 
sin dificultad, basta con rociarlo so
bre el pan ó sobre el salvado, siem
pre en la misma proporción de un 
decigramo por cabeza y por dia. 

A l cabo de veinte ó treinta dias, 
según el vigor del animal, se puede 
abandonar ya este régimen, en la 
seguridad de haber evitado el des
arrollo deja enfermedad; sin embar
go, no debe suprimirse de repente y 
por completo la aplicación de la me
dicina, sino que en el momento que 
se juzgue oportuno, se comienza por 
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darle el ruibarbo cada dos dias du
rante una semana; después cada tres 
dias y luego cada cuatro, hasta su
primirlo del todo al cabo de quince 
dias; de todo lo cual resulta, que 
cada animal habrá consumido en to
talidad unos tres gramos de ruibarbo. 

Para los animales más débiles se 
puede emplear como auxiliares del 
ruibarbo el hierro y la quinina, po
niendo en los abrevaderos algunos 
trozos de dicho metal ó una decoc
ción de 30 gramos de quinina por 
lo litros de agua. 

El raquitismo es la principal en
fermedad que hay que combatir en 
los avestruces, enfermedad que no se 
manifiesta por lo general dentro de 
los dos ó tres meses, pero que á par
tir del tercer mes y hasta que pasa 
el quinto celo, están muy expuestos 
á contraerla los avestruces. 

Todos los que se dedican á la cria 
de estos animales saben, y los que so
bre ellos han escrito lo dicen, que los 
avestruces jóvenes tienen las patas 
muy endebles, y en efecto, por los 
miembros de la locomoción es por 
donde principia á indicarse la enfer
medad de un modo más ostensible, 
por manifestaciones exteriores que 
producen inevitablemente la muerte 
del animal. Estas manifestaciones son 
las siguientes: 

1. a Fractura de la caña del fé
mur ó de la de la tibia, sin choque 
alguno y producida solo por la mar
cha natural ó por la carrera del ani
mal. 

2. a Flexión, ya interior ó exte
rior, ya giratoria del tarso hasta el 
punto de recorrer un semicírculo ó 
de volver el pié completamente atrás. 

3 . a Hinchazón extraordinaria del 
talón, acompañada de dislocación de 
las articulaciones al cabo de algunos 
dias. 

Por lo general, el miembro más 
atacado es el izquierdo; pero cual
quiera que sea el efecto final, todos 
los esqueletos de avestruces á los que 
se les han roto las patas á consecuen
cia de la enfermedad, presentan los 
caracteres más claros y mejor defini
dos del raquitismo. Aun en los ani
males, cuyas patas presentan la me
jor apariencia exterior, pero en los 
que principia por quebrársele una, 
se encuentra siempre una deformidad 
cualquiera en la columna vertebral, 
en las costillas ó en el cráneo. La 
pieza principal de este correspon
diente á la región occipital, conserva 
tal blandura que el cerebelo la em
puja hacia fuera sensiblemente hasta 
el extremo de parecer que el animal 
está adornado con un casquete. 

Cuando el raquitismo tiene por 

asiento especial la espina dorsal ó el 
cráneo, hay esperanza de ver algún 
dia restablecido al animal por la sola 
reacción de su propia naturaleza; 
pero cuando el mal se apodera de sus 
patas, hay que renunciar por comple
to á toda esperanza de curación na
tural ó detención en el desarrollo de 
la enfermedad. Esa es, por lo tanto, la 
sola dolencia de los avestruces entre 
los tres y los cinco meses de su exis
tencia, y á la que hay que procurar el 
más pronto y eficaz remedio. Pero 
todas las medicinas parecen impoten
tes para combatir el mal. La higiene, 
el cambio de local, la sequedad, el 
régimen tónico, los fosfatos, hé ahí 
todo lo que hasta aquí se ha aplicado 
y ha resultado completamente impo
tente. M . Merlato dice haberlo en
sayado todo, bajo todas las formas y 
maneras y que el resultado ha sido 
siempre nulo, muy especialmente con 
los fosfatos. Sin embargo, añade 
M . Morlato que, guiado y puesto en 
el camino de la verdad por los traba
jos llevados á cabo recientemente en 
Austria sobre la cuestión del raquitis
mo, llegó á comprender y á conven
cerse de que el empleo del fósforo 
puro era el medio más eficaz de pre
venir más bien que curar el raquitis
mo, t©da vez que dicha sustancia 
obra directamente sobre los vasos 
sanguíneos é impide la reabsorción 
del calcáreo; y determina y facilita el 
depósito normal. Los resultados ob
tenidos hasta el dia son sorprenden
tes, La dosis empleada por M . Mor
lato es de un miligramo de fósforo 
puro por dia y por cabeza, disuelto 
en aceite de cualquier clase. 

Las observaciones hechas por 
M . Morlato sobre la aplicación del 
mencionado procedimiento, son las si
guientes: 

1. a E l tratamiento del raquitismo 
en los avestruces por el fósforo puro, 
previene la aparición de la enferme
dad, sin que ejerza la menor influen
cia sobre la economía general. 

2. a E l mal no se produce; y si 
existia ya, se logra detenerlo al cabo 
de veinte dias de tratamiento, es de
cir, cuando el animal ha absorbido 2 
centigramos de fósforo. 

3. a Aumentando la dosis diaria
mente, no por eso es más rápido el 
efecto; lo que induce á creer que el 
fósforo obra más bien por su prolon
gada presencia que por la cantidad 
acumulada. 

Hasta ahora se considera que, para 
que el tratamiento sea suficientemen
te eficaz, debe conseguirse durante 
treinta ó cuarenta dias. Cuando la 
acción del fósforo no obra ya sobre 
el sistema de oxificacion, obra sobre 

el plumaje del avestruz, y hace cam
biar en color de chocolate muy pro
nunciado el amarillo de los extremos 
de las plumas de los pollos. Este 
cambio de color, muy visible, tiene 
lugar en seis ú ocho dias y al cabo de 
treinta ó cuarenta de tratamiento; 
siendo entonces el momento de cesar 
en la administración del fósforo. 

E l tratamiento que acabamos de 
dar á conocer á nuestros lectores 
puede ser, según su autor^ muy útil 
en veterinaria, pues probablemente 
dará los mismos excelentes resultados 
para todos los animales, cuyo des
arrollo presente una osificación difí
cil ó defectuosa. 

E l ix i r ferro-fosfatado del Dr. Se-
mal. 

SOLUCIÓN 1.A 

Protocloruro de hierro 
seco 2,50 gramos. 

Alcohol de 92«. . . . 40 — 
Jarabe simple. . . . 300 — 
Agua destilada. . . . 155 — 
Alcohol de loción, . ( década 

— de anís . . . ( cosa 1 — 
SOLUCIÓN 2.A 

Bifosfato de c a l . . . . 5 — 
Acido cítrico.. . . . 5 — 
Agua destilada. . . . 4,9 — 

Mézclense las dos soluciones y des
pués fíltrese. 

Elsensófono.— Es un receptor 
telegráfico al alcance de los sordo
mudos y ciegos, puesto que para re
cibir un despacho solo se necesita del 
tacto. 

En efecto, todas las señales se re
ciben por los movimientos repetidos, 
largos ó cortos, de una punta que se 
eleva en el centro de un apoyo cilin
drico sobre el aparato telegráfico: 
allí coloca el telegrafista la yema del 
dedo índice de su mano izquierda, 
mientras que con la derecha empuña 
el manipulador dispuesto de este mo
do para recibir y emitir despachos 
con mucha más rapidez que por el 
sistema ordinario, no ya los sordo
mudos y ciegos, sino los que no ca
recen de estos sentidos. 

Las ventajas del nuevo sistema son 
de suma importancia por otros con
ceptos. 

1 . a Funcionar sin hacer ruido al
guno, cosa que puede tener interés 
en los gabinetes de los altos funcio
narios por razones de Estado ó para 
los particulares por otros motivos. 

2. a Poder emplearse también co
mo el telégrafo ordinario. 

3 . a Determinar un nuevo porve
nir á los desgraciados que carecen de 
los sentidos, oido y vista. 

4 . a La lectura al tacto ser mas 
rápida que la del sonido ó la vista, 



dando mayor rapidez á este servicio; y 
5 . a E l aparato resulta sencillo y 

sólido al mismo tiempo. 

Curación de las heridas de los 
árboles. —Se facilita la curación de 
las heridas que resultan en los árbo
les al podarlos, cubriéndolas con un 
betún compuesto de 

Boñiga fresca de vaoa. . 1.000 gramos. 
Yeso 500 — 
Ceniza cribada de made

ra. '{[ ; . . . . . 500 — 
Arena silícea, fina. . . 60 — 

Se forma una pasta homogénea 
con las precedentes materias, aña
diendo un poco de agua para formar 
la masa, con la cual se cubren las 
heridas con el espesor de medio cen
tímetro, y se espolvorea luego con 
una mezcla de una parte de ceniza y 
seis de polvo de huesos calcinados. 
E l revestido de la herida se hace en 
tiempo seco, para que haya lugar á 
que se seque el betún antes de que 
las lluvias puedan arrastrarlo y dejar 
la herida al descubierto. 

» • » 
Para curar el dolor de muelas 

con la electricidad.—Copiamos del 
hondón Electrician el siguiente proce
dimiento para aliviar el dolor de mue
las con una corriente galvánica im
provisada con mucha facilidad; colo
qúese una lámina delgada de zinc en 
contacto con uno de los lados de la 
encía donde está la muela, y en el 
otro lado póngase una moneda de 
plata. Uniendo el extremo libre de 
estos dos metales, se establece una 
débil corriente galvanizada que cura 
el dolor de muelas. 

Sellos de cahuchú.—Le Monde de 
la Seténete et de Uindustrie da á cono
cer en uno de sus últimos números 
la invención de unos sellos de cahu
chú, que dice se venden á un precio 
baratísimo y que se arreglan en pocos 
minutos á gusto del comprador; bas
tando un reducido número de útiles 
y herramientas para que uno mismo 
pueda construírselos según su deseo. 
Para hacer un sello de éstos, se com* 
pone con caracteres de imprenta y 
las piezas móviles correspondientes, 
la inscripción que haya de llevar, to
mando en seguida un molde con ye
so fino. Sobre este molde se coloca 
una hoja de cahuchú, á la que se tie
ne comprimida unos momentos con 
una prensa ó con dos tablitas bien 
atadas, en cuya disposición se some
te el cahuchú á la vulcanización. Du
rante esta operación, se dilata el ca
huchú y penetra en las partes más 
delicadas del molde, conservando 
después que se saca de él su nueva 

:orma. L * vulcanización se lleva has
ta el punto en que se alcance el gra
do de dureza que se desee. 

HH 
Aprovechamiento de acero vie

jo.—Recientemente se han hecho en 
Columbus (Georgia) ensayos intere
santes para aprovechar los carriles 
de acero viejos, trasformándolos en 
diversos objetos de acero fundido, 
como ruedas de vagonetas, órganos 
de maquinaria, etc. 

M r . Masters hizo primero las 
pruebas con acero procedente de ins
trumentos y aperos agrícolas, y puso 
en un cubilote sencillo 3 0 . 0 0 0 k i lo
gramos de acero, con una cantidad 
de cok en la proporción de una parte 
de éste por 6,75 de acero. La fusión 
del acero tarda más tiempo que la 
del hierro colado, pero alcanzada la 
temperatura necesaria, el acero re
sulta muy líquido, y aunque se en
fria antes que el hierro colado y se 
hace pronto pastoso, sin embargo, 
da tiempo para colarlo en grandes 
cantidades. 

E l metal que se obtiene suele re
sultar con ampollas; pero si se funde 
el acero con una sexta parte de hie
rro colado, se evita este defecto ob
teniéndose un metal compacto y de 
grano muy fino, que según M r . Mas
ters, tiene más resistencia que el 
hierro colado y aun que el dulce, y 
es preferible para la fundición de 
objetos de pequeñas dimensiones. 

Composición de baños de níquel 
para niquelar los metales.—Varios 
niqueladores han ensayado la siguien
te composición para niquelar sobre 
diferentes metales, asegurando haber 
obtenido en brevísimo tiempo y con 
una comente eléctrica relativamente 
débil, un depósito de níquel espeso y 
adherente. Sulfato de niquel puro, 
un kilogramo; tartrato de amoniaco 
neutro, 725 gramos; ácido tánico al 
éter, 5 gramos; agua 200 litros. E l 
tartrato neutro de amoniaco se pre
para saturando de amoniaco una so
lución de ácido tártrico. También es 
necesario neutralizar el sulfato de ni
quel. Se comienza por hacer hervir 
primeramente los diversos ingredien
tes durante quince minutos en cuatro 
ó cinco litros de agua; después se le 
añade agua hasta que mida todo 20 
litros, y se filtra. Por este procedi
miento se obtiene un niquelado muy 
blanco y muy uniforme. 

Cocinas económicas.—Es induda-* 
ble que la condimentación de a l i 
mentos hecha colectivamente es mu
cho más económica que la doméstica, 
donde se gasta más combustible y 

exige mayores cuidados, pues por la 
acción directa del fuego se corre el 
peligro de pasarse los guisos unas ve
ces hasta quemarse, y otras alterando 
los principios nutritivos en perjuicio 
de sus condiciones nutritivas, siquiera 
no sean ingratos al paladar como en 
el primer caso. 

Por tal motivo, las llamadas tien-
das-asilos que con tan buena suerte 
se propagan por España, resuelven 
con asombro de todos los no inicia
dos en el asunto, una gran economía 
en las raciones que facilitan al públi
co, y tanto es así, que si se procura 
establecer un sistema administrativo 
en tales establecimientos que no per
mita corruptelas de ninguna especie, 
desde luego afirmamos que todas las 
clases laboriosas y humildes de la so
ciedad, comerán antes de mucho en 
cocinas económicas, mejor y á mitad 
de precio de como lo hacen hoy ca
seramente. 

Describamos una cocina económi
ca en sus aparatos, accesorios y cir
cunstancias más precisas: consta en 
primer lugar, de una caldera ordina
ria de vapor, tubular y de hogar in 
terior para que utilice bien al com
bustible; inmediata á dicho genera
dor, sigue la primera marmita de 
cobre, bien estañada (esto es muy 
esencial), de doble fondo plano, la 
cual sirve para los asados y todos los 
condimentos análogos en que sea pre
ciso una fuerte temperatura; siguen 
después hasta tres marmitas más, por 
ejemplo, de iguales condiciones que 
la anterior, si bien de mayor altura y 
de fondo esférico, doble también, las 
cuales sirven para cocer y preparar 
los guisos propiamente dichos. Estas 
marmitas son capaces de unos 2 5 0 
litros. 

La caldera, que deberá estar pro
vista de todos sus aparatos de seguri
dad, se comunica independientemen
te con todos los dobles fondos de di
chas marmitas, por medio de un tubo 
que bajo el piso recorre el sitio donde 
se establezcan; éstas llevan sus tapas 
á charnela, que se abren por medio 
de un tirador con su polea de retor
no y contrapeso para facilitar la ma
niobra; además, estas marmitas están 
montadas sobre unos muñones que, 
siendo huecos para dar paso al vapor, 
sirven también para que giren y po
derlas desocupar á poca costa. 

La temperatura en la primera mar
mita pequeña para los asados llega á 
elevarse á 160 grados centígrados, y 
en las otras á 130, con la buena cir
cunstancia de que estas temperaturas 
son constantes, si se mantiene á la 
misma presión la caldera. 

Por fin, el vapor que circula por 



los tubos y dobles fondos de las mar
mitas se condensa, recogiéndose en un 
recipiente colocado sobre el genera
dor, volviéndose á utilizar en éste, 
con lo que se evita el empleo de agua 
nueva, digámoslo así, y por lo tanto, 
de las incrustaciones que tanto perju
dican á tales aparatos- Todos los con
ductos de vapor deben estar al abri
go de cualquier pérdida del calórico, 

Contra el dolor de muelas,— 
El Dr. Hennedy recomienda el tra
tamiento siguiente: 

Se hacen fundir 2 partes de cera 
blanca ó de esperma de ballena; se 
añade una parte de ácido fénico cris
talizado y otra de hidrato de cloral y 
se agita hasta conseguir la disolución 
completa. Mientras la masa está to
davía líquida, se sumergen porciones 
de algodón y después se hacen secar. 

Para servirse del algodón así pre
parado, se toma una corta porción y 
después de calentarlo suavemente se 
introducen en el hueco de la muela 
enferma ó cariada y se deja que se 
solidifique. 

Según el autor, este procedimien
to tan sencillo da excelente resultado. 

El teléfono en los trenes.~ 
La telefonía nos sorprende diaria
mente con nuevos adelantos que ya 
llegan á lo que parece al límite de lo 
que puede esperarse de tan novísima 
invención. 

En los Estados Unidos de Améri
ca del Norte sé ha ensayado con se
guro éxito el medio de que un viaje
ro dentro de un tren en marcha pue
da conversar con un interlocutor si
tuado en cualquier estación. 

Así, pues, de hoy en adelántenlos 
viajeros podrán acudir al aparato te
lefónico de su tren y comunicarse 
con quien lo deseen, tan en secreto 
como necesiten, y oyendo la misma 
voz del pariente ó amigo que citen á 
la estación del punto donde residan. 

M I 

Calendario del agricultor.—Mayo, 
—En las tierras que por ser muy 
frias no pudieron sembrarse las plan
tas enumeradas para el mes anterior, 
se efectúa en el actual. 

Se siembran en las huertas lechuga 
y escarola rizada y de hoja ancha, 
coles de diversas clases, brécol de 
Santa Teresa y de Navidad, colina
bos, cardo; igual operación se hace 
de asiento, con melones tardíos, san
días, rábanos, pepinos, judías de to 
das clases y patatas. Se trasplantan 
tomates de manzana, de pera y pe
queños, berengenas, col de verano, 
lechuga y escarola, y otras plantas 
criadas en viveros. 

Los olivos plantados en el año, de
ben regarse cuando la sequedad de 
la tierra lo requiera. 

Se limpian los árboles frutales de 
las orugas, musgos, liqúenes y brotes 
de cepa, y los jóvenes que tengan 
una fructificación exuberante, se 
aclaran de fruto para que no perjudi
que á la conservación del árbol. 

Los viñedos se labran con la aza
da. Para combatir el oidium de la 
vid, se azufran tres veces las plantas: 
la primera cuando los brotes tengan 
unos veinte centímetros; la segunda 
á la floración, y la tercera cuando los 
racimos tengan el tercio de su des
arrollo completo. Las dos primeras 
deben efectuarse espolvoreando el 
azufre sobre los sarmientos y hojas, y 
la tercera tan solo sobre los racimos. 
Si después de practicado el azufrado 
sobreviene una lluvia, se debe repe
tir la operación sin pérdida de tiempo. 

E l huevo de invierno de la filoxe
ra se abre y el insecto invade las raí
ces y sube á las hojas y órganos aé
reos, cuya presencia, en cuanto se 
note, debe ir seguida de rápidos pro
cedimientos de extinción de la plaga. 

M I 

Pildoras aperitivas (Lusk). 
Extracto de áloes soco-

trino 1,20 gramcs. 
Ruibarbo pulverizado. . 0,60 — 
Extracto de nuez vómica. 0,30 
Extracto de taraxacon. . 1,80 — 

H . s. a. 20 pildoras. 
Dosis.—Una pildora una hora an

tes de las dos comidas, para estimu
lar el apetito. 

Telégrafo Estienne.—Con este 
nombre empieza á conocerse un nue
vo sistema de telegrafía eléctrica que 
dicen es más perfecto, más fácil de 
manejar y más rápido que el de Mor-
se, americano, que se emplea en Es
paña. 

La novedad del nuevo aparato te
legráfico estriba en que el punto y 
el trazo que se señalan en sentido 
longitudinal sobre la tira de papel 
para el de Morse, aquí se verifica en 
el trasversal, y de este modo, el seña
lamiento del trazo ó del punto se ha
cen en el mismo tiempo, cosa que no 
sucede en el sistema anterior, como 
es fácil comprender. 

En Austria se han verificado nu
merosos ensayos, obteniéndose como 
resultado definitivo, que la rapidez 
en la trasmisión por los tres sistemas, 
Estienne, Morse y Hughes, es como 

'los números 3 , 4 y 5 respectiva
mente. 

Union postal universal.—El i.° 
de Abril se han puesto en vigor las 

modificaciones introducidas en la le
gislación postal internacional por el 
Congreso de Lisboa. 

El territorio de la Union com
prende actualmente: 

Europa entera. 
Asia: la Rusia y la Turquía asiá

ticas, Chipre, la Persia, Aden, las 
Indias inglesas, francesa y portugue
sa, Ccylan, los establecimientos in
gleses del Estrecho, Siam, Cochin-
china, Cambodge, Annam y el Ton-
kin, Hong-Kong, los principales 
puertos de China y de Corea, Japón. 

Africa; Tánger y los estableci
mientos españoles de la costa de 
Marruecos; Madera, las Azores y las 
Canarias; las colonias y estableci
mientos franceses, ingleses, españoles 
y portugueses de la costa occiden
tal; la República de Liberia, el Con
go, Mozambique y los establecimien
tos portugueses de la costa orien
tal; Zanzíbar, Tamatave (en la isla 
de Madagascar), Mayotte, Nossi-
Bé, Sainte-Marie, la Reunión, Mau-
rice, Rodríguez, las islas Seychelles 
y Almirantes (en el Océano índico); 
Obock (en el Estrecho de Bab-el-
Mandeb); Assab, Massaouah y Sua-
kim (en el Mar Rojo); Egipto, T r í 
poli, Túnez y Argelia. 

América entera (Bolivia, que era 
la única excepción, está admitida en 
la Union á partir del i.° de Abril). 

Oceanía: las Indias neerlandesas; 
las colonias francesas, españolas y 
portuguesas; la isla Laboan; las islas 
Hawai ó Sandwich. 

Un nuevo descubrimiento psico
lógico.—El profesor de la Facultad 
de Derecho de Nancy, M . Licgeois, 
muy aficionado á los experimentos 
de magnetismo, acaba de inventar el 
hypnotismo telefónico, y asegura que 
un magnetizador puede adormecer á 
los sonámbulos y á toda persona pre
dispuesta á las influencias magnéti
cas, por medio del teléfono. 

Parece, en efecto, que se han ve
rificado pruebas con éxito en una l i 
nea telefónica de 1,500 metros de 
longitud, logrando hacerse obedecer 
ciegamente y cumplir sin vacilar las 
órdenes que comunicó á sonámbulos 
colocados en uno de los extremos del 
hilo telefónico. 

La alucinación fué tan completa 
como si el operado hubiese estado 
bajo la presión directa de la mirada 
del operador. Uno se durmió al ins
tante, luego sufrió la parálisis de las 
piernas; se le mandó buscar un revól
ver oculto al efecto, y lo encontró^ 
hizo fuego al objeto que se le indicó; 
robó una pieza de cinco francos á 
otra; ejecutó, en fin, inconsciente-



mente, cuantas órdenes se le trasmi- | 
rieron por el teléfono; lo mismo se 
observó con una muchacha sonám
bula., , 

Estos experimentos pudieran de
terminar nuevas observaciones, que 
acaso la ciencia utilice en sus conti
nuas evoluciones. 

E l profesor Licgeois opina que con 
el fonógrafo podrá obtenerse resulta
dos idénticos dado que la voz del 
hypnotizador puede conservarse per
fectamente como aprisionada en d i 
cho aparato. 

» » » 
Lágrimas.bátavas.— Son lágrimas 

de vidrio terminadas en una cola afi
lada y obtenidas haciendo caer en 
agua fría gotas de vidriq fundido. Si 
se rompe U punta de estas lágrimas, 
redúcese á polvo toda la masa, cau
sando admiración á los que por pr i 
mera vez observan este fenómeno. 

Este efecto proviene de que en
friadas bruscamente las moléculas su
perficiales han impedido el retrai
miento que experimenta el vidrio 
durante el enfriamiento lento, que
dando separado de un modo anormal 
las moléc^as interiores. Este equili
brio inestable se aniquila tan luego 
como cesa en cualquier punto la re
sistencia opuesta por la cubierta ex
terior y el choque brusco de las mo
léculas que se precipitan para deter
minar la pulverización del vidrio. 

La zylonita.—Es un nuevo cuerpo 
que se puede obtener á bajo precio, 
y el cual, según algunas revistas ex
tranjeras, tiene muy diversas aplica
ciones, pues á lo que parece imita 
indistintamente y á poca costa el as
ta, el marfil, la concha, el ámbar y 
el vidrio. 

Se prepara esta materia emplean
do el papel blanco de algodón ó de 
hilo que se trata con ácido sulfúrico, 
y después se elimina lavándole con 
cuidado hasta que por fin se pone 
bajo la acción del alcohol alcanfo--
rado. 

Sin más operaciones, la hoja de 
papel toma el aspecto del pergamino 
tan fino como sea aquélla, pero de 
tanta consistencia como éste, y sobre 
todo con el aspecto trasparente del 
vidrio. 

Ahora bien, coloreando estas ho
jas, se logran las imitaciones arriba 
dichas. 

Como se comprende desde luego, 
el nuevo producto ha de resultar 
muy económico según queda dicho, 
pues ni la materia prima, base de su 
fabricación, ni los ingredientes que 
exige la misma cuestan caros, y como 
por otra parte, las manipulaciones no 

T O M O X X I I I 

son tampoco difíciles, es lógico que 
la zylonita llegue á venderse á muy 
poco precio. 

Sus aplicaciones son parecidas á 
las de la celuloide, pero sobre ésta 
tendrá siempre la ventaja de su apro
vechamiento para las ventanas y traga 
luces en los países intertropicales, 
sustituyendo á los vidrios, que allí 
no pueden emplearse por tener la 
mala condición de dejar pasar, no 
solo la luz de los rayos solares, si 
que también su calor extraordinario, 
que en dichas latitudes haria insopor
tables las viviendas ni aun para los 
naturales del país. Por ello se obser
va que en los citados países se em
plean en vez de cristales trozos de 
conchas traslucientes que dejan pasar 
la luz del sol, pero no su fuego abra
sador, ó poniendo también con igual 
fin lienzos y pápele?; pero con esta 
nueva materia, nada mejor se ha po
dido inventar que sustituya á los cris
tales en los referidos climas. 

*»» 
Elefante disecado.—El famoso ele

fante Jumbo, que, después de produ
cir grandes ganancias al empresario 
Barnum, tuvieren que matarlo hace 
algunos meses en los Estados Unidos, 
para evitar la reproducción de ciertos 
actos de ferocidad á que habia dado 
en entregarse, ha sido disecado en 
Rochester (Estado de Nueva York) . 

Para desollar el cuerpo del enorme 
proboscidio se hicieron largas inci
siones en la piel y se fué sacando ésta 
en tiras, sumergiéndolas en una d i 
solución de arsénico y otro3 ingre
dientes, que la curtieron por comple
to. Hecho esto, se fueron clavando 
con todo arte las tiras de piel sobre 
un esqueleto de madera de dimensio
nes iguales á las del gigantesco Jum
bo, y quedó éste reproducido con la 
mayor perfección, empleándose en 
esta operación 7 4 , 4 8 0 clavos. Pesaba 
en vida siete toneladas; la piel medía 
de media pulgada á pulgada y media 
de espesor. 

» • » 
Microbios de los esputos de en

fermos de coqueluche.—Las inves
tigaciones que,el Sr. Deichler ha he
cho durante muchos años para ase
gurarse de la presencia eventual de 
microbios en los esputos expectora
dos por los enfermos de coqueluche, 
le han dado los siguientes resultados: 

E n el período de estado de la co
queluche, los esputos contienen ele
mentos celulares de una forma espe
cial y gran parecido con los leucoci
tos. Su diámetro es el de un glóbulo 
de pus; su forma es casi siempre re
dondeada, más rara vez oval; á me
nudo tienen también la forma de 
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media luna ó de herradura. E l espa« 
ció limitado por los dos cuernos de 

i la media luna contiene un corpúsculo 
dotado de movimientos, constituido, 
ora por un pequeño disco granuloso, 
ora por un organito hinchado en for
ma de maza en uno de sus extremos, 
afilado y encorvado- sobre sí mismo 
en el otro. E n dos preparaciones se
cas, estos corpúsculos se coíoran en 
azul, y la masa protoplásmica pr inci 
pal en rojo claro; el espacio que se 
.extiende entre las dos parece ocu
pado por una materia granulosa. 

Los elementos celulares en cues
tión no se han encontrado más que 
en los esputos de los enfermos de 
coqueluche. Los corpúsculos en for
ma de herradura proceden de células 
que, rectilíneas cuando están dota
das aún de vida, se encorvan después 
una vez que son invadidas por una 
especie de rigidez cadavérica. M i e n 
tras la célula conserva su forma rec
tilínea, está dotada de contractilidad. 
Según el Sr. Deichler, se trata de 
protozoarios (formas adultas que en
cierran formas embrionarias) que v i 
ven en estado de parásitos en medio 
de los glóbulos blancos contenidos 
en el moco de los esputos, 

1+* 

Motor de petróleo.—En Berlin se 
acaba de inventar un nuevo motor 
utilizando la fuerza explosiva de la 
esencia del petróleo mezclada con el 
aire atmosférico. 

E l artefacto es bastante parecido 
al motor de gas Otto, siendo muy 
sencilla de comprender la marcha del 
mecanismo, que es como sigue: al 
moverse el émbolo en un sentido as
pira la esencia del petróleo y el aire, 
y después, al volver, se cierra la en
trada de la mezcla y se comprime; 
ahora bien, cuando la biela ha pasa
do del punto muerto hacen explo
sión los gases, determinándose un im
pulso poderoso sobre el motor, el 
cual aprovecha el volante para que 
al iniciarse el retroceso siguiente en 
virtud del mismo se verifique: la 
expulsión del producto de k combus
tión; 2 , 0 , la aspiración de la mezcla 
para la embolada siguiente; y 3 , 0 , la 
compresión de ésta. 

L a esencia de petróleo llamada 
benzolina ó nafta es un gas muy pe
ligroso, por lo que debe guardarse 
con grandes precauciones. 

E l primer modelo construido por 
su autor, el Sr. Spiel Tamaso, es 
de 3 V a caballos de fuerzas, y desde 
luego creemos que en aquellas loca
lidades donde no haya gas del alum
brado podrá tener algún interés este 
nuevo sistema de pequeños motores. 

MI 
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Ensayo de torpederos.—En las ¡ 
pruebas comparativas hechas en el j 
Ferrol con los cuatro torpederos ad- j 
quiridos recientemente, obtuvo el 
primer lugar el Orion, construido por 
la <*Germania,w por resultar su an
dar y condiciones marineras superio
res á las de los demás; correspondió 
el segundo lugar al Ordoñe%% el ter
cero al Re ramosa y el cuarto al Ace
bedo 9 cuya velocidad no llegó á 16 
millas, habiendo excedido la del 
Orion de 19 miilas por hora. 

»•» 
Circular de Sanidad. — Excelente 

impresión ha causado la circular que 
por la Dirección del ramo se ha pu
blicado dias pasados dictando medi
das contra la epidemia colérica para 
en el caso de reaparecer en la prima
vera ó en el verano próximo. E l se* 
ñor Zjgasti merece los aplausos p ú 
blicos, y nosotros especialmente se 
los tributamos al ver que al fin se 
traducen en medidas oficiales mucho 
de lo que esta R E V I S T A viene soste
niendo, de acuerdo con los más no
tables higienistas. 

H:mos combatido las fumigacio
nes personales por inconvenientes, 
peligrosas y de ninguna- eficacia con
tra la epidemia, y vemos en la circular 
que quedan prohibidas terminante
mente. 

Hemos combatido los cordones y 
cuarentenas interiores, y por la cir
cular quedan prohibibas, establecien
do en su lugar la inspección faculta
tiva según veníamos sosteniendo. 

Hemos clamado en todos los tonos 
por el establecimiento de cocinas 
económicas para, atajar la miseria, y 
un buen servicio de asistencia m é d i 
ca bien retribuido con toda clase de 
auxilios á los enfermos, y también se 
aconsejan en la circular, empleando 
en esto que es práctico y de eficaces 
resultados, tanto dinero como se ha 
malgastado en delegados, inspecto
res, fumigadores y comisiones á los 
amigos, etc. 

Reciba nuestros plácemes el señor 
Director de Sanidad por tan buenas 
disposiciones sanitarias, y por el es
píritu que en toda ella reina de ver
dadero interés y caridad para los en
fermos, alentando á todo el mundo, y 
especialmente á los funcionarios pú 
blicos, para que acudan á auxiliar al 
enfermo y prestarle toda clase de 
auxilios, en vez de huir del apestado 
y aislarle á él y todos los que con él 
se hallen, como se hacía en la E d a d -
M e d ia, y como se ha hecho en E s 
paña durante los dos últimos años. 

E n el servicio de desinfección y 1 
salubridad de habitaciones, "sitios pú- i 
blicos, objetos y géneros contumaces, 

es en donde encontramos bastante 
deficiencia en la circular; pero abri
gamos la esperanza de que también 
en esta parte llegará á hacerse lo que 
reclama la higiene, é igualmente en 
lo que se refiere al cuidado de las 
aguas y alimentación en general, que 
tanto influye en la propagación de la 
epidemia colérica. 

El porvenir de la guerra.—En 
un periódico militar extranjero, lee
mos dos noticias de sumo interés para 
las campañas venideras. Aparte de 
los progresos en las armas de artille
ría y caballería, ésta como elemento 
estratéjico para envolver al enemigo 
en sus retiradas, después de perder su 
primera línea defensiva, y aquélla por 
los grandes adelantos en los cañones, 
se señalan dos grandes novedades, 
repetimos, cual son: el triunfo defini
tivo del fusil de repetición sobre el 
de carga rápida, con el cual el solda
do dispone de ocho ó diez tiros que 
puede disparar seguidos en otros tan
tos segundos, volviendo á cargar su 
arma en menos de medio minuto, 
dispuesta á producir otra nueva des
carga en dicho tiempo. 

L a otra novedad consiste en los 
últimos adelantos de la aerostación, 
pues para los reconocimientos de las 
líneas enemigas se ha inventado ya 
un globo de pequeñas dimeiibiunes, 
que á la media hora de ser necesario 
puede elevarse á considerable altura, 
y el aeronauta, ya por medio de se
ñales ópticas cuando esté libre, ó ya 
por la electricidad si estuviera cauti
vo, comunicarse con el cuartel gene
ral, señalando con toda exactitud los 
movimientos del enemigo. E l -globo 
y sus accesorios caben recogidos en 
un furgón de campaña. 

Alemania se preocupa muchp del 
primer adelanto, trasformando á toda 
prisa el armamento de su infantería, y 
Francia estudia con anhelo el proble
ma de la aerostática como si todo lo 
esperase de su solución. 

Buques de guerra. — Están en 
construcción, ó en breve dará pr in
cipio, con destino á la armada nacio
nal y por cuenta del Estado, los bu
ques siguientes: 

Acorazado de primera clase, Pefa-
yo; L a Seine (Francia). 

Crucero de primera clase, de ace
ro , Reina Regente; Sres, Thomson 
(Inglaterra). 

D J S cruceros del tipo Reina Regen
te; Ferrol y Cartagena. 

Dos cruceros de tercera clase, Isla 
dé Cuba é Islas Filipinas; Inglaterra. 

U n crucero del tipo Isla de Cuba; 
Cádiz. 

Torpedero de alta mar, Destruc
tor; Inglaterra. 

Dos torpederos de segunda clase, 
tipa Falke; perfeccionado, señores Y a -
rrow. 

Dos torpederos de segunda clase; 
Thornycroff. 

Seis cañoneros torpederos, guarda 
costas, del tipo Elcanó) Cádiz, Ferrol 
y Cartagena. 

Seis lanchas cañoneras, guarda cos
tas, que se construirán por la indus
tria particular española. 

Además, las comunidades religiosas 
de Filipinas costean con destino á 
nuestra marina de guerra el cañonero 
Filipinas, que será construido en 
Whampoa por la .compañía de los 
diques de Hong-Kong^ por el precio de 
1 1 0 . 0 0 0 duros y entrega en el año de 
1887. T e n d r á el casco de acero, apare
jo de bergantin-goleta, más de mil to
neladas, y estará artillado con cuatro 
cañones Hontoria de doce cent íme
tros, dos ametralladoras Nordenfell , 
y un cañón de tiro rápido, teniendo 
depósito de carbón para ocho dias á 
toda máquina, con un andar de 14 
millas por hora. 

• — 

Premio á l a p roc reac ión .—Con 
objeto de favorecer el aumento de 
las familias numerosas, y por tanto 
de la población francesa, se ha pues
to en vigor en la vecina república, 
con algunas modificaciones, la ley 
antigua en virtud de la cual todo pa
dre de familia que tenga siete hijos 
vivos puede designar uno para ser 
educado á expensas del Estado. Para 
ello se ha abierto un crédito de 
4 0 0 . 0 0 0 francos, mitad para los esta
blecimientos secundarios de niños y 
niñas y la otra mitad para las escue
las primarias superiores, profesiona
les, etc. \ 

»•» 
U l t i m o cólera .—Según la esta

dística oficial referente' á la última 
epidemia colérica, aparece que en la 
provincia de Madr id hubo 8 . 5 8 4 ata
cados, de los cuales fallecieron 3-559J 
lo cual da una proporción de defun
ciones de 4 1 , 9 9 por l o o . De los 191 
pueblos de la provincia de Madr id 
solo fueron invadidos 4 4 , cuya po
blación suma 4 4 7 . 7 1 2 habitantes. E l 
primer caso se presentó en Navalcar-
nero el 4 de Junio, y el último en 
Madr id el 2 7 de Octubre de 1 8 8 5 . 

«»» 

Luz eléctrica incandescente- — 
U n nuevo sistema de luz eléctrica 
incandescente se ha ensayado última
mente en Boston con los mejores re
sultados. L o más notable de esta luz 
es el filamento carbonizado que se 
introduce en la lámpara incandescen-



te, el cual es un simple hilo de seda 
carbonizado de cierta manera, que 
se pone tan flexible como un alam
bre de platino. Dicho filamento car
bonizado puede durar más de un año, 
y cien mil de ellos se preparan en un 
dia á un costo insignificante. Con 
este filamento la luz eléctrica es más 
pura y brillante y de mayor intensi
dad. Más de 30 lámparas de estas 
pueden alimentarse con un dinamo 
de dos caballos. También se ha i n 
ventado una nuevja clase de dinamos 
en conexión con su lámpara incan
descente. 

Vegetal forrajero.—Es oriunda de 
Guatemala la planta gramínea cono
cida con el nombre Teosint'e, vivaz, 
monoica, semejante al maíz por su 
aspecto y tamaño, y que constituye 
un excelente alimento para el gana-
do, y sus tallos un material para ha
cer cabanas y setos. 

L a propagación de esta planta pu
diera ensayarse con grandes proba
bilidades de éxito en casi todas las 
provincias meridionales de España , 
en terrenos fértiles, bien mullidos y 
abonados. 

<»» 

E l ácido fénico en las quemadu
ras.—El D r . García de Castro y M u 
ñoz ha publicado un interesante ar
tículo sobre este punto en La Anda-
lucia Médica. 

í-Hice cuatro años, dice el autor, 
abandoné el empleo de los ungüen
tos, de los oleosos y de toda sustan
cia que pudiera contribuir á la for
mación y vivificador? de esos parási
tos en el tratamiento de las quema» 
duras en cua quiera de sus grados. 
Los he sustituido desde esa época 
con el agua clorurada con el óxido 
de cal solamente. Comparados sus 
resultados con los de aquéllos, son 
infinitamente más útiles, ya disminu
yendo su duración y sus molestias 
dolorosas, ya dejando la piel más na
tural y menos deforme. 

Los estudios microbiológicos de 
Fasteur, K o c h , Ferrán y otros mu
chos sobre la averiguación, conoci
miento, clasificación y propiedades 
patógenas de esos micro-organismos 
que resultan de las fermentaciones 
pútridas, ó que viven en la atmósfe
ra, que trae y liga mi inteligencia, 
privada de esos conocimientos expe
rimentales, á esos estudios, á esas 
teorías y resoluciones científicas, 
obligándonos á todos á someter á 
nuestra observación en la terapéutica 
de los pacientes los agentes de natu
raleza desinfectante, con el objeto de 
descubrir los que verdaderamente 
son convenientes á la destrucción de 

los parásitos, sean los factores de las 
enfermedades, ó sean sus sostenedo
res. Contribuimos así, ayudando á 
aquellos sabios experimentadores, á 
resolver la cuestión patológica, tera
péutica y preservativa del problema 
parasitario en beneficio de los ade
lantos de las ciencias médicas, y por 
lo tanto, en bien de la humanidad 
doliente.?? 

Describe un caso clínico notable 
tratado con el uso externo del agua 
fenicada al 6 por l oo , aplicándolo 
en fomentos, que se deben humede -
cer en cuanto se secan, y están por 
varios dias. 

%%% 

Nuevo manantial de cloroformo. 
— E l químico Sr. Michaéas pretende 
haber descubierto un nuevo procedi
miento para fabricar cloroformo de 
calidad superior y á precios muy ba
jos. N o emplea el alcohol como base, 
por lo que el precio de su clorofor
mo es la cuarta parte del de fabrica-, 
cion usual. Descompone la madera á 
alta temperatura, y de los acetatos 
brutos que resultan del tratamiento 
ordinario en las fábricas de piroleño« 
sos extrae productos de los que saca 
el cloroformo, obteniendo también 
un residuo que contiene ácido acét i
co ó acetatos purificados. E l Sr. Mt-
chaé i s dice que puede suministrar 
de este modo 5 0 0 . 0 0 0 libras de clo
roformo anuales. 

Petrificación de cadáveres.—El 
profesor Angelo Comi , de Roma, ha 
hecho público el procedimiento que 
sigue para obtener la petrificación de 
cadáveres, empleando al efecto aceite 
de linaza y bicloruro de mercurio 
hervidos hasta adquirir la consisten
cia de una pasta, en la cual se i n 
mergen los cadáveres que han de ser 
conservados inalterables y con la con
sistencia de la piedra. Esta inmersión 
dura bastante tiempo, y terminada 
que sea, se deja secar el cadáver y se 
le bruñe con un ágata, teniendo cui 
dado de rellenar previamente las ca
vidades con una mezcla de cimento 
y bicloruro de mercurio. Es un medio 
de convertir en estatuas lps cuerpos 
que ahora vuelven al seno de la tierra. 

Sierra rápida para el mármol.— 
L a sierra de cinta que con éxito cre
ciente se emplea para la madera, ha 
sugerido un nuevo sistema de hacer 
más rápido el aserrío de los mármo
les y piedras más duras. 

E n vez de sierra, se emplea un 
trenzado de tres hilos de acero de la 
mejor calidad y muy fino, que ha 
de moverse con gran rapidez. Todo 
lo demás de la nueva máquina-herra

mienta, es igual á sus congéneres em
pleadas para madera. Desde luego se 
hace uso de la arena y el agua, y con 
este sistema se asegura que adelanta 
el corte de 2 5 á 6 0 centímetros por 
hora en el mármol . Realmente el c i 
tado adelanto es de sumo interés para 
las artes suntuarias, tan en boga hoy 
d ia . 

Ladrillos de corcho.—Un indus
trial de Palafrugell (Gerona) 3 después 
de varios experimentos y ensayos, ha 
conseguido elaborar con polvo de 
corcho unos ladrillos muy ventajosos 
y útiles para el solado de las viviendas, 
y también para hacer tabiques, preser
vándolos de tal modo de la humedad 
y el frió, que con su uso se hacen i n 
necesarios el cimento, la cal hidráu
lica, las estufas y chimeneas. Sobre 
estos ladrillos pueden colocarse cual
quier clase de baldosas cocidas y de 
mármol, azulejos, alfombras y este
ras, y cuando se utilizan para tabi
ques, admiten también las tapicerías 
de papel ó tela, con la ventaja de que 
siendo el corcho mal conductor del 
sonido, lo que se hable en cualquier 
habitación cerrada por tabiques de 
corcho, no se percibe en los departa
mentos inmediatos. 

Efectos del alcohol en el cerebro. 
— D e la memoria leida ante la A c a 
demia de Medicina de Londres por 
el D r . Ciouston, médico de un asilo 
de alienados y especialista distingui
do, tomamos lo siguiente: 

"Los efectos del alcohol sobre las 
facultades mentales y el cerebro va
rían á lo infinito según las condicio
nes especiales de cada individuo; de
penden de la constitución especial y 
volumen del cerebro, y del tempera
mento y sistemas predominantes en 
el individuo. Ningún facultativo pue
de explicar satisfactoriamente los 
efectos normales del alcohol sobre 
las fuerzas mentales y el cerebro sin 
examinar y estudiar el cerebro y las 
facultades mentales del individuo. 
Para saber los efectos del alcoholis
mo sobre el cerebro, es necesario estu
diar cuidadosamente sus tendencias, 
cualidades, constitución y volumen; 
y para responder con seguridad de 
los efectos del alcohol sobre las fa
cultades mentales, se necesita estudiar 
las cualidades mentales del cerebro 
en los diferentes períodos de la vida 
en los dos sexos, según los diferentes 
temperamentos y constituciones de 
cada raza en diferentes estados de sa
lud y vigor y con referencia á las 
tendencias hereditarias del órgano, 
pues todas estas circunstancias influ
yen poderosamente. 



•?Ninguna sustancia difiere tanto j 
en sus efectos sobre el cerebro como j 
el alcohol. E n los animales se obser
va que si se da cierta cantidad de al
cohol á una docena de perros, por 
ejemplo, de una misma raza y tama
ño, el efecto es igual en todos;* esa 
misma cantidad administrada á una 
docena de personas de una misma 
edad y de condiciones físicas aparen
temente iguales, produce efectos d i 
ferentes en las facultades mentales de 
cada una de ellas según su mayor ó 
menor sensibilidad cerebral, la que 
en cada individuo aumenta ó dismi
nuye en proporción según la edad, 
estado de salud, sexo, etc. L a dife
rencia de los efectos del alcohol so
bre los dos sexos es considérale; por 
lo regular el cerebro de la mujer es 
más sensible y menos resistente que 
el del hombre, y por tanto, los efec
tos del alcoholismo son más percep
tibles en ella. Igual dosis de alcohol 
en una niña de doce años produce 
más efecto que en un niño de la mis
ma edad y aún de diez años. E n los 
niños menores de siete años los efec
tos del alcohol son grandes. También 
son diferentes los efectos del alcohol 
en cada raza; por lo regular se ob
serva que las razas dotadas de mayor 
masa cerebral resisten mejor los efec
tos del alcoholismo. Los salvajes de 
América y Africa, tan dados á las 

' bebidas alcohólicas, se embriaganmuy 
pronto; los negros africanos con me
nos cantidad que los indios america
nos, porque su masa cerebral es más 
pequeña. 

^Diferentes son también los efectos 
del alcohol en una misma persona 
según su edad y estado de salud. Para 
determinar sus efectos fisiológicos y 
mentales sería necesario precisar el 
peso y volumen de la masa cerebral, 
lo que no es posible. Entre tanto, los 
efectos del alcohol en grandes canti
dades es mucho más uniforme en 
cada sexo, raza, edad y estado de sa
lud. E l entorpecimiento y casi para
lización de las facultades mentales es 
igual en todos cuando se bebe con 
exceso algún líquido alcohólico. E s 
tos efectos se traducen en cada per
sona de diferente manera; unos se 
ponen alegres, otros, por el contrario, 
tristes é impresionables, muchos ira
cundos. L a expresión del rostro y la 
mirada, que son el espejo del alma 
como de la mente, son señales i n 
equívocas de los efectos del alcohol 
sobre el cerebro y las funciones men
tales. 

wEl abuso de las bebidas alcohóli
cas debilita las funciones mentales, 
degrada la moral y destruye la parte 
material. Los que se envician á los 

licores pierden cuanto tiene el hom
bre de más valioso y que lo distingue 
de los demás animales; es decir, la 
memoria, la voluntad, la dignidad y 
llega á convertirse en un ser inferior 
á los animales, en esclavo de su v i 
cio. « 

(El C$me^cio9 de Nueva-York.) 
H » 

Concurso científico.—S. M . el 
rey Leopoldo de Bélgica ha conce
dido un premio de 2 5 . 0 0 0 francos 
al autor del mejor trabajo referente 
al empleo de la electricidad como 
fuerza motriz, como medio de alum- 1 

brado, sobre las demás aplicaciones >• 
á que pueda destinarse, y también 
acerca de las.ventajas económicas que 
resulten en las aplicaciones. A este 
concurso se admiten no solo los bel
gas, sino también á los subditos de 
naciones extranjeras; debiendo ad
vertirse que los trabajos de los que, 
aspiren al premio deberán ser pre
sentados al ministro de Agricultura^ 
Industria y Obras publicas de Bélgi
ca vántes del l . ° de Enero de 1 8 8 9 . 

•"" 

Elección de síndicos y clasifica
dores,—El 12 de Mayo se reúne en 
el salón de subastas de la tercera Ca
sa Consistorial, sita en la plaza de ia 
Const i tución, núm. 3 , con entrada 
por la calle Imperial, Laboratorio 
químico municipal, á fin de proceder 
á la elección de síndicos y nombra
miento de clasificadores, á las horas 
siguientes, los individuos de los gre
mios de las profesiones del orden . 
c iv i l . 

A las doce, cirujanos de tercera 
clase, matronas y comadrones. 

A las doce y media, dentistas, 
A ia una, farmacéuticos. 
A las tres, médico-cirujanos que 

ejercen ambas profesiones. 
A las cuatro, médicos que solo 

ejercen la medicina.. 
A las cuatro y media, médicos que 

solo ejercen la cirujía. 
E l 13 de Mayo , á las once, facul

tativos de segunda clase. 
A las once y media, practicantes, 

sangradores, etc. 
A las dqce, veterinarios. 
E l 8 de A b r i l , á las doce, periódi

cos científicos, literarios, ecc. 
E l 2 0 de Mayo , á las cuatro y me-

dia, herbolarios. 
E l 15 de A b r i l , á las cuatro, dro

guerías al por menor. 
E l 14 de A b r i l , á las once y me

dia, droguerías al por mayor. 
Los gremios que no lleguen á cons

tar de diez individuos, tanto para el 
nombramiento de síndico como para 
proceder á la clasificación y reparti
miento, se citará por la Administra

ción á domicilio á los industriales, á 
los efectos que determina el art. 3 9 
del reglamento. E n este caso se en
cuentran los Laboratorios químicos 
farmacéuticos de productos y especí
ficos medicinales. 

Fotografía con anilina.—El si
guiente procedimiento, económico, 
de reproducción de mapas, -planos,, 
dibujos originales, etc., puede ser de 
utilidad para ingenieros, arquitectos, 
constructores, dibujantes, etc. -

Se empieza por elegir un papel con 
mucha cola y de superficie muy uni
da. Luego se prepara la siguiente 
mezcla. 
Bicromato amónico. . . 5 partea 
Acido fosfórico glacial. . 2 á 6 — 
A g u a . . . . . . . . . 48 — 

Como el ácido fosfórico tiene una 
fuerza variable, es difícil indicar una 
relación fija en la fórmula expresada, 
porque con un exceso de ácido el 
color resulta verde, mientras que con 
poco ácido la imagen se desarrolla 
con un color rojizo: la cantidad exac
ta de ácido da un hermoso color ne
gro púrpura; sin embargo; más tarde 
el color puede ser modificado. 

Para dar sensibilidad al papel, se 
le fija por los ángulos encima de una 
tabla de madera lisa y se extiende 
con igualdad la disolución con un 
pincel suave ó una esponja fina; lue
go se deja secar rápidamente. N o 
debe inmergirse el papel en el l íqui
do porque éste penetraría demasiado 
en el papel. 

Seco éste, se le deja al menos por 
diez minutos en un cajón ó cámara 
oscura, á fin de que absorba de la 
atmósfera la humedad suficiente para 
poderse exténder con igualdad en un 
marco de copias. Este papel sensible 
es anaranjado intenso; debe utilizar
se el mismo dia de su preparación, 
porque pierde sensibilidad á medida 
que se guarda. 

E n este procedimiento es necesa
rio emplear como cliché una placa 
positiva sobre papel ó cristal, en vez 
de una negativa, porque ésta da una 
copia negativa. Se deja á la exposi
ción de la luz hasta que todas las 
partes se presenten de color anaran
jado sobre fondo claro, y el tiempo 
necesario es cinco veces menor que 
con el papel albuminado. 

Para el desarrollo se emplea una 
caja plana de madera de 5 0 mi l íme
tros de profundidad, cuya parte i n 
terna de la cubierta se reviste de dos 
ó tres capas de papel chupón hume
decido con 1 parte de anilina y 8 de 
benzina. 

E n el fondo de la caja se colocan 
tantas copias como puede contener, 



pero no una encima de la o t r a , y se 
aplica la cubierta. A los veinte m i 
nutos los vapores que se desprenden 
han desarrollado por c o m p l e t o la 
imagen, y solo entonces se puede re
conocer si la exposición á la l u z ha 
sido corta ó demasiado p r o l o n g a d a ; 
en este último caso se obtiene una 
imagen de co lor verde , azul ó roj izo 
m u y débil (el tono del co lor depende 
de la cant idad de ácido fosfórico.) 
Si la exposición á la inf luencia lumí
nica ha sido excesivamente p r o l o n 
gada, no aparece imagen alguna, por
que entonces el b icromato queda 
también descompuesto en la sombra. 

Las señales correspondientes á una 
exposición demasiado corta son i n 
versas á las anteriores; en este caso 
la imagen se desarrolla c o n v i v e z a y 
las partes claras son tan coloradas 
como las partes de sombra: es necesa
rio m u y poco vapor de ani l ina para 
desarrollar una imagen. L u e g o se la 
lava con agua y no hay necesidad de 
fijar, p u d i e n d o cambiar el tono á vo
luntad . 

S i se inmerge la imagen e n agua 
acidulada p o r ácido nítrico ó ácido 
sulfúrico, pasa inmediatamente á gris 
azulado intenso, y después de lavar de 
nuevo con agua amoniacal esta ima
gen, toma un tono purpúreo^rosa. Si 
se pasa por un nuevo baño ácido 
vuelve á verde intenso: luego se lava 
de nuevo esta imagen y se la inmerge 
en una disolución débil de ciano-fe-
rruro-potásico y e l verde adquiere 
suma del icadeza. 

Estos cambios de co lor pueden re
petirse s iempre, y después de cada 
uno de ellos el contraste de tonos se 
hace especialmente más hermoso y 
más intenso. 

L o s dibujos y fotografías que se 
quieren r e p r o d u c i r por este m e d i o , 
deben previamente hacerse traspa
rentes con la benzina, la cual se eva
pora por completo cuando se expone 
el dibujo al a i i e . 

(El Porvenir de la industria). 

M I 

N u e v a a p l i c a c i ó n d e l t e l é f o n o . — 
U n fotógrafo de C a l i f o r n i a ha e n 
contrado el m e d i o de que puedan 
verse dos personas que estén en c o n 
versación p o r el teléfono. E l proce
dimiento consiste en sustituir una 
hoja de selenio, de medio milímetro 
de espesor, en u n electrófono A d e r , 
á la p l a n c h i t a v ibrante . L a s dos per
sonas que se hal lan en comunicación 
resultan i luminadas por un foco eléc
t r i c o , y por m e d i o de espejos d is 
puestos de c ierta manera encima de 
cada aparato receptor , pueden ver 
mutuamente sus fisonomías r e p r o d u 

cidas en dichos espejos p o r las v i b r a 

ciones del selenio. 
I É I 

P i s o s de c r i s t a l . — U n diar io de 
París dice que en los grandes esta
blecimientos mercanti les y en los 
bancos que t ienen sótanos ocupados 
por empleados, están sust i tuyendo el 
piso de madera p o r el de cr i s ta l , el 
cual se coloca en armaduras de h i e 
rro d iv id idos en cuadros pequeños^ 
donde se p o n e n cristales trasparentes 
de espesor determinado, capaces de 
soportar grandes pesos. D e este m o 
do el C r e d i t L y o n n a i s , e l C o m p t o i r 
d 'Escompte y otros bancos y estable
cimientos mercanti les aprovechan los 
sótanos para escritorios. 

«»• 

F a r o e l é c t r i c o . — E n la c i u d a d de 
C h i c a g o se ha establecido u n faro 
eléctrico sobre la torre de la Cámara 
de C o m e r c i o , que t iene más de 300 
pies de elevación. D i c h o faro consta 
de veinte luces, cada una de ellas 
con una potencia de 2 . 0 0 0 bujías. 
E l faro se distingue perfectamente 
desde M i c h i g a n C i t y que está al 
otro lado del lago á 60 mil las de dis
tancia. 

M I 

L a e l e c t r i c i d a d en l a c i r u g í a . — 
E n la Escuela de M e d i c i n a de N u e 
va Y o r k se ha pract icado últimamen
te, con el mejor éx i to , una operación 
difícil, la extracción de u n pedazo de 
hueso fémur atacado de caries, en la 
que la e l e c t i i c i d a d ha desempeñado 
un papel m u y i m p o r t a n t e . E l opera
dor fué el D r . R o b e r t s , que, va l ido 
del e lectro-osteótomo, extrajo la par
te de hueso cariado i n t r o d u c i e n d o 
dos ó tres veces en el hueso barrena
do una lampar i l la eléctrica d i m i n u t a , 
como del tamaño de u n garbanzo, 
para ver si el osteótomo eléctrico ha
bía extraído b i e n toda la parte caria
da , solo á la tercera vez que i n t r o 
dujo la lampar i l la p u d o convencerse 
que la operación habia terminado. 

E l r a m i o . — P o r lo m u c h o que 
i m p o r t a á los intereses de l país, p u 
blicamos c o n sumo gusto la M e m o r i a 
que sobre d i c h a planta text i l nos ha 
remit ido el S r . D . José P u j o l H e r 
nández, presidente del Inst i tuto de 
F o m e n t o del T r a b a j o N a c i o n a l de 
Barce lona . 

uMemoria sobre el cultivo y la explotación 
industrial del Ramio, que presenta don 
Ginés Vehil á la Comisión nombrada 
por las Direcciones de las Sociedades 
Instituto de Fomtnto del Trabajo Na
cional é Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, para el estudio de dichos 
puntos y proponer los medios conducen
tes á su desarrollo. 
Siglos liace que los chinos cultivan y 

explotan esta planta textil, aunque por 

procedimientos sumamente atrasados, 
siendo los tejidos traídos á Europa como 
si fueran de seda, por más que sea ramio 
todo ó parte del hilo empleado en ellos. 

Los ingleses fueron los primeros en 
tener noticias de esta planta, en tanto 
que hace unos cincuenta años trajeron 
fibras que hilaron y tejieron en Inglate
rra, al propio tiempo que por medio de 
raíces, tallos y semillas ensayaron con 
buen éxito el cultivo en la India; pero 
en la explotación industrial tropezaron 
con el inconveniente de la operación de 
descortezar, hecha á mano por los chinos; 
pues este procedimiento resulta muy 
costoso en Europa, especialmente cuando 
ha de verificarse en cantidades bastantes 
para alimentar una importante industria. 
_ Así, pues, llevados de un espíritu prác

tico, los ingleses ofrecieron premios á los 
que inventasen máquinas que descorte
zaran bien los tallos; pero no dio resulta
do el llamamiento, ya que ninguna de las 
máquinas presentadas reunía las condi
ciones necesarias, objeto que no se logró 
tampoco después que por segunda vez se 
hubo apelado á este medio. 

Con posterioridad se ensayó también 
el cultivo del ramio en Italia, Alemania, 
Portugal, Francia y España; pero no so 
pudo lograr notable desarrollo en sus 
aplicaciones por falta de máquina de des
cortezar, aun cuando comprendiesen los 
agricultores y los industriales de dichos 
países el buen resultado que podían obte
ner en este ramo de producción. 

Sin embargo, últimamente la dificultad . 
ha sido vencida, pues en Francia se han 
inventado máquinas que separan perfec
tamente la fibra de la corteza, y además 
algunos químicos han empleado con éxi
to procedimientos para segregaría entera
mente de la parte grasa que á la fibra 
está adherida; y esto ha hecho que en 
tres años se hayan montado en Francia 
algunas fábricas para la hilatura del ra
mio, y se estén instalando otros estable
cimientos para las diferentes aplicaciones 
de que la fibra es susceptible. 

VENTAJAS PARA. LA AGRICULTURA 
ESPAÑOLA 

Son indisputables las que ofrece á los 
agricultores la planta del ramio, pues as 
desarrolla bien en todos los terrenos y 
mejor en los flojos, á los que puedan dar
se riegos ligeros; habiendo también quie
nes opinan qae crece en terrenos de seca
no, y citan al ejemplo de plantaciones en 
los alrededores de París, cuya existencia 
se explique tal vez por la humedad de 
aquel cliífCa. 

Del ramio se conocen dos clases de 
plantas: una tiene enteramente verdes 
las hojas; en la otra es verde la parte su
perior de las hojas y blanca la inferior: 
de ellas es siempre preferible la primera. 

L a plantación tiene en Europa una v i 
da de diez á quince años, siendo mucho 
más prolongada en América, y en gene
ral en los países cálidos, donde aseguran 
algunos que llega á ciento. Da ya produc
to el primer año, aumentando gradual
mente en el segundo y tercero, hasta que 
en el cuarto entra la planta en su vida 
normal con la plenitud de su fuerza pro
ductora. Es de advertir que, si bien ofre
cen para el ramio mejores condiciones los 
climas calientes, no impide esta circuns
tancia su explotación en países fríos, ya 
que llega á resistir una temperatura de 
16 grados bajo cero 

E n los países donde una temperatura 
de 16 grados sobre cero permanece desde 
Marzo á Noviembre, puede el ramio dar 
tres cosechas ó cortes; en los que tienen 
dicha temperatura durante tres meses, 



da dos cosechas, y una sola en las comar
cas donde el invierno se anticipa y tiene 
mayor duración. 

Puede calcularse, por lo mismo, que 
dos cosechas son el término medio de la 
producción del ramio. E n las tierras que 
las dan, se sacan por hectárea 180Ü0 k i 
logramos de tallos secos, de los que se ex
trae un diez y nueve por ciento de fibra, 
que se vende á 125 francos los 100 kilo
gramos, dejando al agricultor un benefi
cio, por hectárea de terreno, de unas 
1.000 pesetas, libres de todo gasto é inte
rés. 

A estas ventajas añádese otra de carác
ter general: y es que para el cultivo y 
limpieza del ramio no se necesitan balsas 
ó charcos de agua, que en los cultivos del 
lino y cáñamo pueden perjudicar á la sa
lud pública. 

TENTAJAS PARA LA INDUSTRIA. 
E n este orden de ideas, conviene partir 

de los siguientes datos sobre la resisten
cia, elasticidad y peso de varias materias 
textiles: 
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Resis t e n e i a á la 
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300 yardas en lino y cáña
mo pesan tanto como 

560 de ramio y 
.840 de algodón- . 

Ahora bien: teniendo el ramio triple y 
cuádruple resistencia en casi solo la mi
tad de peso, y más elasticidad, y siendo 
además su coste, en la actualidad, infe 
rior al del lino y cáñamo, no es aventu
rado suponer que la victoria será para el 
primero el dia en que la agricultura pro
porcione materia bastante para la fabri 
cacion en grande escala. Concurren tam
bién á favor del ramio, la mayor baratu
ra de su precio con relación á la seda y 
lana, y el que aún tan fácilmente como 
estas materias toma el blanco perfecto y 
todos los colores, inclusos los de anilina, 
y aun las apariencias efe las mismas por 
medio de ciertas manipulaciones indus
triales, como pudo verseen la Exposición 
de productos de ramio celebrada en Avig-
non en 1882; pues en ella se presentaron 
fibras en bruto y otras tratadas química
mente para asimilarlas á la seda, lana y 
al lino; cuerdas cuya resistencia es doble 
que la del mejor cáñamo; telas d sde las 
más inferiores para el servicio doméstico 
hasta la servilleta adamascada y ]a batis
ta fina. Asimismo se exhibieron telas con 
mezcla de ramio; géneros para vestidos, 
y una completa colección de hilos imitan
do seda, de todos los tipos de color y de 
variada finura, y otros imitando lana, 
que contenian de 30 á 50 por 100 de ra
mio, con ricos colores; satén, imitación 
de sedas y de moaré, medias, forros, pa
samanería y otros artículos, siendo sus 
precios bastante bajos para llamar l a 
atención por su económico coste. 

Tal es el ancho campo que se abre á la 
industria, y el consumo sin límites que 
puede encontrar la agricultura. 

No hablo de la competencia que con el 
tiempo hai-á al algodón; hoy por hoy no 
puede hacérsela, porque aunque ocho ve
ces más fuerte, y tan elástico y tan bara
to en su compra, hay la desventaja del 
peso que le hace salir casi á doble precio: 
la competencia al algodón queda para 
cuando el cultivo del ramio se haya ex
tendido en todas las partes del mundo en 
grande escala: no obstante, puede con 

ventaja ya hoy aplicarse el ramio ,á los 
números de 100 en adelante, pues ya este 
producto es mucho más barato que los 
algodones que para dichos números se 
emplean, y reúne condiciones superiores 
á los mismos, como mayor finura y fuerza 
en su fibra, siendo además éstas de 8 pul
gadas de largo, sin nudos ni añadiduras 
ni cortes en toda ella. 

E n uno de los escritos que he consulta
do, se dice: que las fibras del ramio se 
emplean para la confección de telas aná
logas á las del lino y del cáñamo, y para 
los tejidos similares á los de algodón, lana 
y seda, y según á lo que se destina, se so
mete la fibra á la acción de peines ó de 
cardas, y se añade que las máquinas que 
peinan el lino y el cáñamo se emplean 
también con buen éxito para el ramio. 
Cuando este se aplica para fabricar teji
dos de mezcla con lana ó seda, el peinado 
ó cardado se practica siguiendo el mismo 
procedimiento que para la lana y la borra 
de seda, cuyos aparatos construyen en In
glaterra los Sres. Greeuwods y Bakey, de 
Leeds; y para cotonizar el ramio se em
plea con el mismo éxito la maquinaria 
empleada para el algodón. 

E n Inglaterra y Francia hay varias fá
bricas de hilados de ramio, y el precio de 
los hilados que se cotiza en Bradford es 
de 7 á 17 pesetas el kilogramo por los nú
meros 10 al 90. 

PUNTOS DE ESPAÑA HN DONDE SE CULTIVA 
E L RAMIO. 

D . Juan de Dios Tovar, de Mérida, 
provincia de Badajoz. 

E n Torroella de Montgrí. 
D . Baldomero Mascart, comisario re

gio de Agricultura; 1). Juan Payos; don 
Antonio Uevant Riera; D. Narciso Bata-
11er; D . Antonio Negre; D. Alberto de 
Quintana; D . Bamon Boy, y no sé si 
otros. 

También se ensayó en las Baleares; 
pero como por causa de la ley de filoxera 
no pudieron importar raíces, ensayaron 
semillas, y está probado que esto no da 
resultado. 

E n Orihuela estaban haciendo trabajos 
para procurarse raíces 

E n Granada hubo reuniones para tra
tar de lo mismo. 

OTROS PUNTOS DE fUROPA. 

E n Portugal se calcula que pasan ya de 
un millón las plantas que van viviendo. 

También en Egipto y Argelia se propa
ga esta planta. 

E n Méjico se cultiva por orden del go
bierno. 

E n los Estados Unidos y también en 
Cuba y Puerto Bico se han hecho planta
ciones. 

MÁQUINAS PARA EL DESCORTEZADO. 
Una de Laberie y Berthed, de París , 

en explotación por una Compañía, cuya 
razón social es: nCompañía Industrial de 
la Bamié ," con domicilio en Par í s , rué 
Lepelletier, 32. 

Otra de M . Bi l l ion , de Marsella, y 
Otra de M . Pierre Auguste Eabier, 

explotada por una sociedad anónima con 
capital de un millón de francos, titulada 
uLa Bamié francaise», domiciliada en 
Avignon y dirigida por el mismo Fabier. 

L a máquina de Bi l l ion , de Marsella, 
no está en explotación por haber sido 
embargada por M - Eabier por usurpa-

! cion de privilegio; pero del pleito segui-
j do, que ha terminado hace pocos dias, ha 

salido triunfante el Sr. Bi l l ion , y por lo 
i mismo dentro de poco sabremos los efec

tos de su máquina, que dicen es la que 
da mejores resultados. 

L a primera y la tercera de las citadas 
máquinas tienen privilegio en España 
por veinte años. 

E l sistema puesto en práctica por 
M . Fabier para la explotación de sus 
máquinas es de una gravedad tal para 
los intereses españoles, que me obliga á 
llamar seriamente la atención de esa co
misión y de la junta directiva, á fin de 
que ésta, con los medios de que pueda 
disponer, evite el que nuestra agricultu
ra se explote por extranjeros , y que 
nuestra industria se halle privada de 
utilizar los inmensos recursos que nues
tro suelo puede ofrecer. 

E l Sr. Fabier no busca el beneficio de 
su invento vendiendo sus máquinas: el 
Sr . Fabier compra los tallos del ramio, 
los reduce á fibra y los vende después á 
los industriales, obteniendo por'este me
dio asombrosos beneficios, que algunos 
hacen pasar de 100 por 100. 

E l Sr. Fabier ofrece á los agricultores 
raíces de planta á cobrar con productos 
de la misma planta, y les asegura la 
compra de todas las cosechas que obten
gan durante un número dado de años á 
ün precio que les deje 1 000 pesetas por 
hectárea de beneficio líquido. 

Este sistema lo practica ya M . Fabier 
en España, y si bien por este medio se 
logrará la plantación más rápida del ra
mio, no puede, á mi humilde entender, 
convenir á los intereses del Gobierno, n i 
á los del comercio, n i á los de la indus
tria, como tampoco á los de la misma 
agricultura, que un producto de tal im
portancia para nuestro país se halle mo
nopolizado y explotado por una potencia 
extranjera. 

Y a que indico el mal, creo ele mi deber 
indicar los medios que á mi pobre enten
der podrían evitarlo. 

1. ° Puestas de acuerdo las importan
tísimas asociaciones Instituto de Fomento 
del Trabajo nacional é Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, podrían pedir, y 
creo obtener de las municipalidades de 
Barcelona y de todas las poblaciones que 
tengan jardines públicos, que en ellos, 
como se ha hecho en Perpignan y otros 
puntos de Francia, se formaran criade
ros de ramio para dar gratis á los agri
cultores raíces y tallos para la propaga
ción de dicho cultivo, teniendo presente 
que la época para la plantación es el mes 
de Marzo, que si se activase ya podría 
empezarse en este mismo año, lo cual se
ría un adelanto considerable. 

2. ° A l mismo tiempo, las mentadas 
sociedades podrían reclamar del gobier
no alguna modificación en la ley de la fi
loxera, á fin de que con las precauciones 
necesarias pudiesen traerse raíces de ra
mio de Argelia, Egipto y demás puntos 
en que no hay filoxera 

3. ° Procurarse noticias del estado en 
que se halla en España la plantación del 
ramio pidiéndolas al gobierno, diputa
ciones provinciales y sociedades dedica
das al fomento de los intereses del país. 

4. " Mandar al extranjero algunos in
genieros que estudien durante seis me
ses la situación y progresos del ramio en 
sus aspectos agrícola, industrial y mer
cantil, dando noticias cada semana de 
los progresos que en sus investigaciones 
hagan. 

5 o Y finalmente, las mismas corpo
raciones podrían inic'ar bajo sus podero
sos auspicios la formación de una socie
dad, que con el capital neeesario pudiese 
establecer en España máquinas para des
cortezar, y al mismo tiempo facilitar á 
los agricultores raíces y noticias científi
cas del cultivo, comprándoles de ante
mano los productos que j>uedan obtener, 

\ 



cuya sociedad podr ía funcionar durante 
unos diez años, que es el tiempo suficien
te para que la iniciat iva indiv idual se 
haga cargo para lo sucesivo de la parte 
tanto agrícola como industrial del ra
mio. 

Creo que los medios propuestos dar ían 
por resultados inmediatos el evitar que 
nuestra riqueza caiga en manos extranje
ras, que el p lan t ío y explotación del ra
mio crecerian de un modo rápido, se da
r ía nuevo y valioso elemento á la indus
tr ia y al comercio, y se asegurar ía más la 
independencia del país que con torpedos 
y acorazados. 

Barcelona 4 de Febrero de 1886." 

Tarragona.—A. V.—Enviados los tomos de 
regalo que ha pedido en carta. 

Alfambra.—K. V.—Recibida la libranza, re
novada la suscricion y mandados los tomos de re
galo. 

Rivadesella.---B. H —Remitidos los cuatro 
tomos de regalo y el Diccionario que pide. 

Granada.- J . G. R.—Recibidos los sellos y 
mandadas las tapas y el número. 

Coruña.-'A. E.—Tomada nota de una suscri
cion desde i . ° de año y mandados los tomos y nú
meros. 

Jerez.— M . G.—Tomada nota de una suscri
cion por año desde i . ° de Mayo 

Alcoy.—A. G.—Enviados los números que pi
de, excepto uno que está agotado. 

P A T E N T E S DE INVENCION 
MARCAS DE FÁBRICA 

( B a r a t u r a , a c t i v i d a d , f o r m a l i d a d ) 

S. P G M ATA. Acuerdo, 6 , MADRID 

B I B L I O G R A F I A . 
Con un atento B. L . M . de la Viuda de Mará-

ver é hijos, se ha recibido en esta redacción un 
ejemplar del Primer cuaderno de poesías, titu
ladas A L M A C É N D E Q U I T A - P E N A S , verso y prosa, 
del malogrado escritor D. Lttis Maraver y Al-
faro, precedidas del retrato de éste y de un pró
logo biográfico, firmado por D . Antonio Alcalde 
Valladares. 

E l Sr. Maraver, fundador, único redactor y 
propietario durante diez y siete años, de nuestro 
festivo colega E L C E N C E R R O , disfrazado de Tío 
C O N E J O cuando los azares de la política lo exi
gían; que obtuvo, en 1 8 5 9 , el primer premio en los 
juegos florales de Córdoba por su composición 
La Velada de San Jtian, y en 1 8 6 0 por la que 
se titula Pelar la pava, llenas de gracia, origi-
nalidad y belleza, ha dado pruebas en sus poesías 
satíricas y festivas, géneros á que más se plegaba 
su musa juguetona, de la espontaneidad, trave^ 
sura y chispeante ingenio, que.le acompañaron 
hasta el sepulcro, y que arrancan la risa á las 
almas más tristes y ^apesadumbradas. La mayor 
parte de sus composiciones punzan como alfileres; 
pero siempre dentro de la más sana moral, y casi 
todas revelan el buen humor de una fantasía, cuya 
principal misión era hacer reir á sus lectores. En 
algunas de ellas ha tocado la cuerda del senti
miento, probando así que su lira respondía á todos 
los sonidos, y que el poeta sabía arrancarle tier
nos afectos cuando abandonaba su estilo predi
lecto. 

Recomendamos á nuestros suscritores la adqui
sición del A L M A C É N D E Q U I T A - P E N A S , que cons
tará de seis cuadernos de 9 6 páginas, y se vende 
el primero á peseta en la calle de la Bola, número 
12, principal izquierda. 

..... -.. ' . WfW - • . 

* 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 . 

Alicante.—Vi. G. —Podemos proporcionar á us
ted las placas de carbón que necesita para la pila 
Gienet que está construyendo, tardando en remi
tírselas unos diez dias después de su aviso, por lo 
especial de las dimensiones que V . desea. E l precio 
aquí de cada carbón será de cuatro pesetas cada 
uno. 

L a potencia lumínica de la batería de 15 ele
mentos que está V . formando, equivaldrá próxi
mamente á unas 1 0 bujías. 

Sorlada.—R. G.—La máquina de lavar á que 
usted se refiere, no nos es prácticamente conocida, 
y creemos que más bien que máquina debe llamar
se aparato para colar, pues no otra cosa es lo que 
en realidad hará. En este sentido parece su cons
trucción bastante racional. 

Zaragoza.—L. F.—Para arreglar la banda de 
cahuchu de los velocípedos cuando se rompen ó se 
salen por haber dado de sí demasiado, no sabemos 
otro remedio que el de sustituirla por otra banda, 
pues á nuestro juicio no tiene compostura. 

La Union.—]. N . G . — E l jarabe de brea se 
hace mezclando en baño de maría, agua de brea, 
525 ;azúcar, i.ooo, y filtrándolo todo por papel; pero 
generalmente lo que se hace es emplear desde lue
go el licor de brea en vez de agua en las mismas 
proporciones. 

L a otra sustancia, por cuya obtención nos pre
gunta, debe tener otro nombre técnico que el que 
usted indica, pues por el que nos da, no nos explica
mos bien cuál sea. 

ADMINISTRATIVA. 

Vitoria.—B. R.— Tomada nota de una suscrl-
cion por un año para D . a M . L . y mandados los 
números desde Enero á hoy. 

E L CORREO DE L A MODA < 
35 años de publicación 

P E R I Ó 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 <¡j 
D a patrones cortados con instrucciones A 

p a r a que cada suscritora p u e d a arreglarlos á su m e d i d a , ^ 
y figurines i luminados de trajes y peinados ^ 

Se publica el 2, 10, 18 y 26 de cada mes <j( 
El más útil y más barato de cuantos se publican de su género.—Tiene ú 

cuatro ediciones. 

P R E C I O S D E S U S C R 1 C I O N 

1. a EDICION.—De lujo.—48 números, 48 figurines, 12 patrones cor- ^ 
> tados, 24 pliegos de patrones tamaño natural, 24 de dibujos y 2 figurines é 

de peinados de señora. >u 
* 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. f 
> á 

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 4 

figurines de peinados de señora. 
> M a d r i d : un año, 18 pesetas.—Seis meses, 9,50.—Tres meses, 5.—Un 4 
> mes, 2. t 

Provincias: un año, 21 pesetas.—Seis meses, li,50.—Tres meses, 6. ^ 

* 3 ' 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. 4 

M a d r i d : un año, 12 pesetas.—Seis meses, 6,50.— Tres meses, 3,50 — \ 
f Un mes, 1,25. 4 
l Provincias: un año, 13 pesetas—Seis meses, 7.—Tres meses, 4. < 

^ 4. a EDICION.—Para Modistas.—48 números, 24 figurines, 12 par i 
trenes cortados, 24 pliegos de patrones de tamaño natural, 24 de dibujos y 

> 2 de figurines de peinados de señora. 4 
M a d r i d : un año, 26 pesetas.—Seis meses, 13,50.—Tres meses, 7.—Un 

> mes, 2,50, ' i 
^ 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 d e l Adminis trador . • 

REVISTA POPULAR 
D E 

CONOCIMIENTOS UTILES 
PRECIOS DE SUSCRIGION 

E n M a d r i d y Provincias: Un año, 10 ptas.—Seis meses, 5,50.—Tre 
meses, 3. 

E n cuba y Puerto R i c o , 3 pesos al año. 
E n Fi l ip inas . 4 pesos al año. 
Extranjero y U l t ramar (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 

3ue haya publicados en la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada (excepto 
e los Diccionarios), 2 al de 6 meses y uno al de trimestre. 

A D M I N I S T R A C I O N : calle de l Doctor Fourquet , 7, 
donde se d i r i g i r á n los ced idos á nombro dfil A d m i n i s t r a d o r . 



D e A r t e s y O f i c i o s 

Manual de Metalurgia, tomos I y IT, con grabados, por don 
Luis Barinaíra, Ingeniero de Minas. 

— del Fundidor de metates, un tomo, con grabados, por 
1>-Krnesto Bergue, ingeniero 

— del Albañil, un tomo, con trabados,-por.T>. RicardoM. 

instrucción potfular). 
— de .1/ úxica. un tomo, con grabados, por D. M . Blazquez 

Vi 1 iacanii>a, compositor. 
— de Industrias químicas inorgánicas, tomos I y II, con 

grabados, por D. K. Balasruer y Primo. 
— del Conductor de máquinas tipográficas, tomos I y II, 

con trabados, por VI. L . Monet. 
— de Litografía, un tomo, por los señores D. Justo Zapa-

ter y Jarefió y ü.' .>osébarcía Al^araz. 
— de Cerámica, tomo T, con grabados, por D. Manuel Pi

fión, Director de la fábrica La Alcudiana-
— de Galvanoplastia y .Estereotipia, un tomo, con graba

dos, por D. Luciano Monet. 
— del Vidriero, Plomero y Hojalatero, un tomo, por don 

Manuel González y Martí. 
— de Fotolitografía y Fotograbado en hueco y en relieve, 

un tomo, por D. Justo Zapater y Jareño. 
—, de Fotografía, un tomo, por D. Felipe Picatoste-
— del Maderero, un tomo, con grabados, por D. Eugenio 

Plá y Rave, Ingeniero de Montes. 
— del Tejedor de paños, 2 tomos, con grabados, 'por don 

Gabriel liironi. 
— del Sastre, tomos I y II, con grabados, por D. Cesáreo 

Hernando de Pereda-
— de Corte y confección de vestidos de señora y ropa 

blanca, un tomo, con grabados, por el mismo autor. 
— del Cantero y Marmolista, con grabados, por D. An

tonio ¡Sánchez Pérez. 
Las Pequeñas industrias, tomo I, por D. Gabriel Gironi. 

. D e A g r i c u l t u r a , C u l t i v o y G a n a d e r í a 

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

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

de Arboles forestales, un tomo, por el mismo. 
— de Sericicultura, un tomo, con grabados, por D. José 

Galante, Inspector, Jefe de Telégrafos 
— de Aguas y Riegos, un tomo, por D. Rafael Laguna. 
— de Agron&uiía, un tomo, con grabados, por i). Luis A l -

varez Alv^tur. 
— de podas ¿ingertos de árboles frutates y forestales, un 

tomo, por D. Ramón Jordana y Morera-
— déla cría de animales domésticos, un t °, por el mismo. 

D e C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s 

Manual de Física popular, un tomo, con trabados, por don 
Gumersindo Vicuña, Ingeniero Industrial y Cate
drático. 

— de Mecánica aplicada. Los fluidos, un tomo, por don 
Tomás Ariño. 

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

— de Meteorología, un tomo, con grabados, por D. Gu
mersindo Vicuña. 

— de Astronomía popular, un tomo, con grabados, pflr 
D. Alberto Bosch 

— de Derecho Administrativo popular, un tomo, por don 
F Cañamaque. 

— de Química orgánica, un tomo, con grabados, por don 
tíabriel de lá Puerta, Catedrático. 

— de Mecánica popular, uíi tomo con grabados, por don 
Tomas Ariñ.o, Catedrático. 

— de Mineralogía, un tomo, con grabados, por _D. Juan 
José Muñoz. Ingeniero de Al ontes y Catedrático-

— de Extradiciones. un tomo, por D. Rafael G- Santiste-
ban, ¡Secretario de Legación. 

' — de Electricidad popular, un tomo, con grabados, por 
D. José (asas. 

— de Geología, un tomo, por D. Juan J . Muñoz- # 

— de. Derecho Mercantil, un tomo, por D. Eduardo Soler. 
— de Geometría popular, un tomo, con grabados, por 

D . A . ¡Sancbez Pérez. 
— de Telefonía, un tomo, con grabados, por D. José «Ga

lante y Villaranda. 
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-

D e H i s t o r i a 

Guadalete y Covadonga, páginas de la historia patria, un 
tomo, por D. Eusebio Martínez 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, unt °, por el mismo. "-
Tradiciones Españolas. Valencia y su provincia, tomo I, por #

T 

D. Juan B. Perales. 
— — C&rdoba y su provincia, un tomo, por 

I). Antonio Alcalde y Valladares. 

D e R e l i g i ó n 

.año cristiano, novísima versión del P. J . Croisset, Enero á 
Diciembre, 12 Lomos, por D. Antonio Bravo y Tudela. 

D e L i t e r a t u r a 

Las Frases célebres, un tomo, por D. Felipe Picatoste. 
Novísimo Romancero español, 3 tomo^. 
El Libro de la familia, un tomo, formado por D. Teodoro 

Guerrero, „ 
Romancero de Zamora, un tomo, formado por D. Cesáreo 

Fernandez Duro. „ 
Las Regiones heladas, un tomo, por D- José Moreno Fuen

tes y D. José Castaño Pose. 
Los Doce Alfonsos, un tomo, por D. Ramón García banenez. 

8 2 t o m o s p u b l i c a d o s 

B I B L I O T E C A 
ENCICLOPÉDICA P O P U L A R I L U S T R A D A 

ESCRITA POR 

NUESTRAS NOTABILIDADES CIENTÍFICAS, LITERARIAS, ARTISTICAS £ INDUSTRIALES 
RECOMENDADA POR L A 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 MJNS™ r 'CI0N PÚBLICA 

C A T Á L O G O D E L A S O B R A S P U B L I C A D A S 

- ^?o~omo? C 0 I l s t a n de unas 256 pág ina s si no tienen grabados, y sobre 240 si los l levan, en tama-
no 8. francés, papel especial, higiénico para la vista, encuadernados en rúst ica, con cubiertas al cromo. 

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

I M P O R T A N T E . — A los Snscritores á las seis secciones de la BIBLIOTECA que están corrientes en 
sus pagos, se les sirve gratis l a REVISTA POPULAR DE CONOCIMIENTOS U T I L E S , única de su género en 
ÜiSpaña, que tanta aceptación tiene, y publ ica l a misma Empresa. 

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

E s t . T i p . de G . Estrada, Doctor F o u r q u e t , 7. 


