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L a aparición de l a epidemia colérica en e l E s t e 

de E u r o p a da gran interés é i m p o r t a n c i a á los t r a 

bajos científicos que acerca de los medios de defen

sa y preservación se h a n leído en las Academias de 

Ciencias del extranjero, y mucho más si se conside

ra que, merced á l a adopción de las medidas por l a 

ciencia preconizadas, se ha conseguido varias veces 

detener l a m a r c h a de l m a l , a is lar lo y aniqui lar lo ; 

v ic tor ia inmensa que hace que las epidemias moder

nas en nada se hayan asemejado a l a s que aparecían 

hace veinte ó treinta años, cuando con espantosa 

velocidad se difundía e l azote por toda la extensión 

de nuestro continente. E l eminente médico B r o u a r -

del dio cuenta hace pocos días, ante sus colegas de 

Par ís , de los resultados de las Conferencias s a n i t a 

r ias últimamente celebradas en V e n e c i a para l i b r a r 

á E u r o p a de las invasiones epidémicas. Desde lue

go queda abandonado e l procedimiento de las cua

rentenas, que, puestas en práctica desde el siglo x v , 

tan escasos beneficios han producido . L o s lazaretos 

más capaces apenas podían contener 50 ó 60 perso

nas, y para nada s i rven hoy en que figuran p o r m i 

les e l número de viajeros que se acumulan en todas 

las travesías. L a s imprescindibles necesidades d e l 

comercio d i a r i o exigen asimismo e l que desaparez

ca esta t r a b a . L a higiene pública h a progresado m u 

cho y cuenta con poderosos elementos de preserva

ción, c u y a aplicación se reclamó con empeño en 

cuantos Congresos médicos internacionales se han 

celebrado, como los de París en 1851, V i e n a en 1874, 

R o m a en 1885 y V e n e c i a en 1892. Se conoce p e r 

fectamente l a manera con que e l cólera se propaga, 

que es por las deyecciones ó excrementos y p o r las 

ropas que las han rec ibido ó que han estado en c o n 

tacto con los atacados. Procede, ante todo y sobre 

todo s iempre, destruir por completo estas deyeccio

nes y los gérmenes existentes en estas ropas. N o h a y 

para esto procedimiento más eficaz que las estufas de 

desinfección de vapor recalentado, á c u y a acción no 



resiste ningún microbio ni germen nocivo. E s t a des
infección debe aplicarse sin dilación ni excusa alguna, 
por ejemplo, á bordo de los buques en que se den ca
sos de cólera, sometiéndolos en un puerto á la desin
fección. Todas las naciones, excepto Inglaterra, h a 
bían adoptado tal sistema para los buques que atra
viesan el Canal de Suez. L o s ingleses, al oponerse, 
conservaban la libre plática en ese trayecto, con grave 
peligro de las tripulaciones de las demás embarca
ciones y la costa. E l Canal es muy estrecho; existen 
múltiples ocasiones de contacto entre los barcos i n 
gleses y la población ribereña, y, por consiguiente, 
quedaba en pie, ante la peligrosa y antihumanitaria 
insistencia británica, el peligro de la propagación 
del m a l en Egipto , en el Mediterráneo y , por con
siguiente, en E u r o p a . A l fin, para bien de todos, 
Inglaterra ha cedido, casi por completo, á las exi
gencias justas de las demás naciones en la Confe
rencia de Venecia, renunciando al desprestigiado sis
tema de las cuarentenas y adoptando el programa de 
desinfección y defensa general, con ligeras modi
ficaciones, que se aplicarán de modos diversos, en 
los tres casos distintos de que ó el buque traiga 
coléricos á bordo, ó que presente casos sospechosos, 
ó que proceda de países contaminados. E n los dos 
primeros, el navio se detendrá á la entrada del C a 
nal y se someterá á una desinfección completa. E l 
procedimiento en nada obstruye la vida normal del 
servicio mercanti l . E n los últimos cinco años han 
pasado 16.000 navios por el Canal , y sólo 28 sospe
chosos han sufrido una parada de pocas horas y 3 
una detención de uno ó dos días. L a verdad es que, 
á pesar de estar los buques en contacto con las po
blaciones orientales castigadas frecuentemente por 
el cólera, no han aportado el mal á Europa desde 
hace bastante tiempo. Creen los médicos franceses 
que el Mediterráneo está á salvo de la invasión de 
la epidemia, si se cumplen estrictamente las reglas 
de desinfección convenidas. Más difícil es, y ya se 
está viendo en estos momentos, el detenerla y a is
lar la cuando se trata de su aparición en las vastas 
fronteras de Rusia , donde no hay medio de evitar
la inmigración de los que huyen de los pueblos 
apestados, y donde, por la inmensidad del territorio 
y por el atraso de sus gentes, es imposible adoptar 
eficaces medidas de defensa. 

Pero, excepción hecha de la Rusia meridional, y 

ya dentro de la E u r o p a que puede defenderse, el do

ble sistema del uso de aguas purificadas en la bebi

da, y e l de la desinfección, á altas temperaturas, de 

las deyecciones y ropas, detendrá seguramente la 

propagación del mal . ¡Dichosos los pueblos, como 

hemos repetido en estas Crónicas, que tengan aguas 

l impias y bien cuidadas, y que no necesiten tornar

las de los inmundos ríos que pasan por sus puertas, 

y que la barbarie humana, desconocedora del espí

r i t u de l a propia conservación, convierte en vehícu

los seguros de todas las enfermedades infecciosas y 

en servidores de la muerte! P a r a los pueblos que be

ben aguas de río sobre todo, y aun para los que las 

toman de cauces especiales, no contaminados con el 

servicio de otros pueblos, se impone el uso de los 

filtros de porcelana. L a Academia de París se ha 

ocupado hace pocos días de esta importante cues

tión para apreciar la verdadera v ir tud preservativa 

de estos aparatos. L o s filtros de porcelana de P a s -

teur y Chamberland, detienen perfectamente todos 

los microbios. Pero ¿detienen asimismo las materias 

disueltas y las substancias virulentas solubles, se

gregadas por los microbios? U n médico y bacterio-

logista distinguido, M . A r l o i n g , de L y o n , ha r e a l i 

zado numerosas experiencias para poder responder á 

esta pregunta. Creíase antes que estos filtros no de

tenían dichas substancias disueltas; pero de los tra

bajos del citado profesor se deduce que el filtro de 

porcelana, bien l impio y corriente en sus poros, de

tiene el 20 por 100 de la materia solidificable por 

evaporación, el 20 de la disuelta y precipitable por el 

alcohol y el 32 de la precipitable por los ácidos. E n 

general, puede afirmarse que, además de los m i c r o 

bios, detienen estos filtros las cuatro quintas partes 

de las substancias tóxicas que l levan las aguas en d i 

solución. Cuando ya el filtro se ha usado algún tiem

po y sus poros están obstruidos, aunque se l impie 

bien y se esterilicen las materias incrustantes, r e 

sulta que pierde gran parte de sus propiedades p u r i 

ficaderas y que ya apenas detiene las substancias d i 

sueltas. Pero , en fin, no es poco el poder contar con 

un aparato que quita a l agua que hemos de beber 

todos los gérmenes y seres vivos y todas las subs

tancias sólidas infecciosas. H a y otro filtro de amian

to, sistema Garrós, que detiene el 6 por 100 de las 

materias disueltas solidificables por evaporación, el 

41 de las precipitables por el alcohol y el 2 de las pre-

cipitables por los ácidos. Para tener una l igera idea 

dé las grandes estufas de desinfección de las ropas, 

véanse el artículo que publiqué en el núm. 42, to

mo II , pág. 244 de La Naturaleza, y asimismo, res

pecto al filtro Chamberland, el del núm. 22, tomo I, 

Pág. 342. 

Dentro de breves días se reunirá en París el C o n 

greso internacional de navegación interior, c o n t i -



NUACIÓN DE LA SERIE DE LOS CELEBRADOS EN BRUSELAS EN 

1885, EN VIENA EN 1886, EN FRANCFORT SOBRE EL MEIN 

EN 1888 Y EN MANCHESTER EN 1890. COMPRENDE SU 

PROGRAMA ASUNTOS TAN INTERESANTES COMO CUANTO CON

CIERNE Á LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSOLIDA

CIÓN DE LOS CANALES; Á LA DE LOS DEPÓSITOS Y PANTANOS, 

Á LA TRACCIÓN FLUVIAL EN CANALES Y CAUCES DE CORRIENTE 

LIBRE, Á LAS TASAS É IMPUESTOS DE LAS VÍAS NAVEGABLES, 

AL RÉGIMEN DE LOS PUERTOS DE NAVEGACIÓN INTERIOR, á 

LAS RELACIONES ENTRE ESTAS VÍAS Y LOS CAMINOS DE HIE

RRO EN LA INDUSTRIA MARÍTIMA, Y, EN FIN, Á LA MEJORA 

PROGRESIVA DE LOS RÍOS, ASÍ EN SU TRAYECTO COMO EN SU 

DESEMBOCADURA. ESPAÑA ESTARÁ DIGNAMENTE REPRE

SENTADA EN ESTE CONGRESO. E N LA SECCIÓN CORRESPON

DIENTE AL ESTUDIO DE LOS PANTANOS COMO MEDIO DE ALI

MENTACIÓN DE LOS CANALES DE NAVEGACIÓN, RIEGO, IN

DUSTRIA Y ABASTECIMIENTO DE LAS POBLACIONES, Y COMO 

RECURSO PARA DISMINUIR LOS ESTRAGOS QUE CAUSAN LAS 

INUNDACIONES, SE PRESENTAN VARIAS PONENCIAS, Á SABER: 

UNA REDACTADA POR EL SABIO INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 

FORESTAL DE MADRID, NUESTRO DISTINGUIDO COMPATRIOTA 

D . ANDRÉS DE LLAURADÓ, CUYOS TRABAJOS FUERON TAN 

BIEN ACOGIDOS EN EL CONGRESO DE MANCHESTER; OTRO 

DEL INSPECTOR GENERAL DE CAMINOS DE FRANCIA, M . BOU-

VIER; OTRO DE UN ALTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE 

VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SAN PETERSBURGO, Y OTRO 

DEL INGENIERO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE EGIP 

TO. EL TRABAJO DEL SR. LLAURADÓ, TRADUCIDO YA POR EL 

COMITÉ DE PARÍS AL FRANCÉS, AL INGLÉS Y AL ALEMÁN, SE 

OCUPA DE LOS PANTANOS EXISTENTES EN ESPAÑA, Y CON 

TODA CONCISIÓN, CLARIDAD Y MÉTODO, CUAL CONVIENE á 

UN ESTUDIO DE ESTA ÍNDOLE, DA CUENTA DE LA NATURALE

ZA, CONDICIONES Y USOS DE ESTA CLASE DE OBRAS, REALI

ZADAS ENTRE NOSOTROS, DETENIÉNDOSE ESPECIALMENTE á 

DESCRIBIR EN UN CUADRO COMPARATIVO LAS RELATIVAS á 

LOS DEPÓSITOS, PRESAS Ó PANTANOS DE ALMANSA, TIBI, 

ELCHE, HUESCA, GASEO, LORCA, VAL DE INFIERNO, NÍJAR, 

LA OLIVA, EL VILLAR, HÍJAR, LOGROÑO Y EGEA DE LOS 

CABALLEROS. EL SR. LLAURADÓ DEJARÁ EN PARÍS TAN 

BIEN PUESTO EL PABELLÓN DE LA INGENIERÍA ESPAÑOLA 

COMO LO DEJÓ EN OTROS ANTERIORES CONGRESOS, Y GRA

CIAS Á SU DECISIÓN, LABORIOSIDAD Y CONOCIMIENTOS, 

FIGURARÁ DIGNAMENTE NUESTRO PAÍS EN ESTE CONCURSO. 

E N ESTOS TIEMPOS DE MISERIA FINANCIERA, CORROÍDOS 

POR LA RACHA IGUALITARIA DE LAS LLAMADAS ECONOMÍAS, 

YO NO SÉ SI HEMOS DEJADO EN EL PARLAMENTO Y EN LA 

L E Y ALGUNOS CÉNTIMOS PARA AYUDAR Á CUANTOS DESEAN 

TRABAJAR FUERA DE ESPAÑA, CON RAZÓN SOBRADA POR SU 

COMPETENCIA Y CON UTILIDAD, EN ÉSTOS Y OTROS ESTUDIOS 

AJENOS Á TODA CLASE DE EGOÍSTA COMPADRAZGO; PERO 

CONFÍO EN QUE, CUANDO, COMO EN EL CASO PRESENTE, 

NUESTROS INGENIEROS Y NUESTROS CATEDRÁTICOS VAN Á DE

MOSTRAR EN EL EXTRANJERO QUE NUESTRO PAÍS SABE MAR

CHAR AL COMPÁS DE LA CULTURA INTERNACIONAL, NO HAY 

MISERIAS NI ECONOMÍAS QUE VALGAN, Y NUNCA FALTARÁN 

EN MANOS DE NUESTROS MINISTROS DE FOMENTO LOS MO

DESTOS RECURSOS QUE SON NECESARIOS PARA QUE SE LUZ

CAN Y HONREN Á SU PATRIA LOS QUE VALEN Y TRABAJAN, Y 

Á QUIENES, EN OTRO CASO, ESTARÍA RESERVADA LA RIDICULA 

TAREA DE COSER DE BALDE Y PONER EL HILO. 

R . BECERRO DE BENGOA. 

LOS MODERNOS DESCUBRIMIENTOS 
R E L A T I V O S Á L A S C O R R I E N T E S A L T E R N A S . 

EL CÉLEBRE DIRECTOR DEL INSTITUTO ELECTRO-TÉCNICO 

MONTEFIORE, M . E . GERARD, EN UNA CONFERENCIA DE

DICADA Á LA ASOCIACIÓN DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE 

LAS ESCUELAS ESPECIALES DE LIEJA, HA CONDENSADO 

MAGISTRALMENTE LOS MEDIOS DE GENERAR LAS CORRIENTES 

ALTERNAS DE LA MÁS DIVERSA FRECUENCIA Y LAS VARIADAS 

PROPIEDADES DE ESAS CORRIENTES; MEDIOS Y PROPIEDA

DES QUE EN SU MAYOR PARTE ERAN DESCONOCIDOS HACE 

MUY POCO TIEMPO, Y QUE POR SU TRANSCENDENCIA HAN 

LABRADO LA CELEBRIDAD DE HERTZ, TESLA Y OTROS PERS

PICACES INVESTIGADORES, ANTES CASI TAN DESCONOCIDOS 

COMO LOS FENÓMENOS QUE DESCUBRIERON, AL PAR QUE 

HAN AUMENTADO EL RENOMBRE DE ALGUNOS ELECTRICIS

TAS CUYA POTENTE INTUICIÓN ERA YA PROVERBIAL. 

H E AQUÍ, ÍNTEGRAMENTE REPRODUCIDO, LO DICHO EN 

ESA IMPORTANTE CONFERENCIA POR M . GERARD: 

«LA CUESTIÓN QUE ACOMETO EN ESTE MOMENTO ES 

UNA DE LAS DE MAYOR ATRACTIVO ENTRE LAS QUE FORMAN 

LA TEORÍA DE LA ELECTRICIDAD; PERO ES TAMBIÉN DE LAS 

MÁS DIFÍCILES. M E ESFORZARÉ EN DAROS UNA IDEA GENE

RAL DE ELLA, ESTABLECIENDO COMPARACIONES CON LOS FE

NÓMENOS QUE OS SON FAMILIARES. 

EL PRIMER MANANTIAL DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA PER

MANENTE FUÉ DESCUBIERTO AL PRINCIPIO DE ESTE SIGLO, 

Y ES LA PILA DE VOLTA. L A CORRIENTE QUE SE OBTIENE EN 

UN CONDUCTOR QUE VA DE UNA LÁMINA DE ZINC Á UNA 

LÁMINA DE COBRE, SUMERGIDAS LAS DOS EN AGUA ACIDU

LADA, SE MANIFIESTA POR SUS EFECTOS; ENTRE OTROS, LA 

DESVIACIÓN DE UNA AGUJA IMANTADA QUE SE HALLE PRÓ

XIMA. SE HA ATRIBUIDO UN SENTIDO Á LA CORRIENTE, BA

SÁNDOSE EN EL DE LA DESVIACIÓN DE LA AGUJA, Y SE MIDE 

LA INTENSIDAD DE CORRIENTE POR LA AMPLITUD DE LA DES

VIACIÓN. EL EMPLEO DE LA PILA SE HA LIMITADO Á CIER

TAS APLICACIONES QUE, COMO LA TELEGRAFÍA Y LA TELEFO

NÍA, EXIGEN POCA ENERGÍA ELÉCTRICA, 



P a r a el a lumbrado eléctrico y los electro-motores 

se usan generadores de corrientes más potentes, ba

sados en un fenómeno descubierto por F a r a d a y , e l 

antiguo mozo d e l laboratorio de D a v y , que llegó á 

ser, por l a pujanza de su ingenio, uno de los f u n d a 

dores de l a c iencia eléctrica moderna. 

F a r a d a y observó que s i se a p r o x i m a á un imán 

una bobina de h i l o metálico ais lado, e l h i l o es atra

vesado por una corriente; s i se aleja la bobina, pasa 

por el h i l o una corriente de sentido inverso. L o s 

dos sentidos sucesivos de l a corriente serán i n d i c a 

dos por las desviaciones inversas de una aguja i m a n 

tada sometida á la inf luencia del flujo eléctrico. S i 

los dos movimientos de avance y de retroceso de la 

bobina se efectúan s in parada sensible, e l h i l o será 

recorr ido p o r una onda de corriente p o s i t i v a , s e g u i 

da inmediatamente de una onda negat iva . 

Representando l a m a g n i t u d ó intensidad de la co-

F i g . 1. 

dad de l a corriente, puede, en cierto modo, seguir 

k s fases de ésta; pero s i se acelera e l movimiento , 

l a inerc ia de la aguja la mantiene próxima á l a po

sición de equi l ibr io , y las corrientes no son acusa

das más que p o r una vibración de l a aguja. 

. L a frecuencia que puede alcanzarse con un solo 

imán y una b o b i n a , es insuficiente para la mayor 

parte de las apl icaciones. U n a lámpara, atravesada 

por una corriente de esa índole, presenta v a r i a c i o 

nes de b r i l l o m u y molestas á l a v ista . L a frecuencia 

de las corrientes ut i l izadas para e l a lumbrado eléc

tr ico es de 4 0 p o r lo menos, y se alcanza ese núme

ro haciendo que La bobina dé vueltas ante una serie 

de imanes dispuestos en forma de corona. E l perío

do de l a corriente en l a bobina corresponde e n t o n 

ces a l intervalo entre los pasos por delante de los 

polos de l m i s m o nombre de dos imanes sucesivos. 

M u l t i p l i c a n d o suficientemente los imanes, se pueden 

obtener, para fines científicos especiales, hasta 10.000 

periodos por segundo, N o hay más limitación que 

rr iente p o r las ordenadas de una curva (fjg. 1), cuyas 

abscisas marquen los t iempos, se obtendrán dos o n 

dulaciones semejantes á abe y ede: ac figura l a d u r a 

ción de l m o v i m i e n t o de avance, y ce l a duración del 

m o v i m i e n t o de retroceso. 

Se obtiene un desarrol lo continuo de ondas a l t e r 

nativamente posit ivas y negativas (fig. 2), transfor

mando el movimiento alterno de la bobina en un 

m o v i m i e n t o de rotación en presencia del imán. L a s 

corrientes obtenidas se l l a m a n alternas, y e l aparato 

que las produce es un alternador. A l intervalo de 

t iempo correspondiente á dos ondas inversas suce

sivas, se le ha l lamado período de l a corriente alter

na, y e l número de períodos por segundo es la. fre

cuencia de l a corriente. E l período corresponde, en 

e l caso que nos ocupa, á una revolución completa de 

l a bobina. S i esa revolución dura mucho t i e m p o , l a 

aguja imantada , que revela e l sentido y la i n t e n s i -

F i g . 2. 

l a fuerza centrífuga que se ejerce en l a p ieza m ó v i l . 

P a r a i r más al lá, es necesario emplear l a bobina de 

inducción imaginada por F a r a d a y . 

Consideremos una bobina de h i l o metálico a i s l a 

do, completamente rodeada por otra segunda b o b i 

na. E n v i e m o s por l a p r i m e r a , que l lamaremos b o 

bina p r i m a r i a , l a corriente de una p i l a . L a segunda, 

ó sea l a bobina secundaria, será recorrida por una 

corriente de sentido inverso á l a corriente i n d u c t o -

ra . S u p r i m i e n d o ésta, por el c i rcui to secundario p a 

sará una corriente de l mismo sentido que l a c o r r i e n 

te inductora . 

L a c lausura de l c i rcui to de l a corriente inductora 

presenta una onda de corriente secundaria, y la aper

tura una onda inversa (fig. 3). Se ve, por lo tanto, 

que durante un período de l a corriente p r i m a r i a , 

hay dos inversiones de la corriente secundaria. 

Puede sustituirse por l a corriente de un alternador 

l a corriente intermitente que excita el c i r c u i t o p r i 

m a r i o , 



EMPLEANDO UN INTERRUPTOR DE PILA RÁPIDA, POR 
EJEMPLO, UNA RUEDA DENTADA SOBRE LA CUAL DESCANSE 

FIG. 3. 

UN RESORTE DE CONTACTO, SE OBTIENE UNA FRECUENCIA 

QUE PUEDE LLEGAR Á SER MUY GRANDE. ADEMÁS, LA BO-

TENSIDAD MÁXIMA, Y DESPUÉS DECRECE HASTA CERO. 

UNA CORRIENTE DE ESA ÍNDOLE PRESENTA CIERTA ANALO

GÍA CON EL FLUJO LÍQUIDO QUE SE OBSERVA EN UN TUBO 

LARGO Y ESTRECHO QUE REÚNA DOS VASOS COMUNICANTES 

Á DIFERENTE NIVEL. E N ESTE CASO, SI EL TUBO ES GRUESO 

Y CORTO, EL LÍQUIDO IRÁ DEL VASO DE NIVEL MÁS ALTO AL 

VASO DE NIVEL MÁS BAJO, Y, EN VIRTUD DE LA VELOCIDAD 

ADQUIRIDA, REBASARÁ EL NIVEL MEDIO: DE AHÍ UN REFLUJO 

SEGUIDO DE UN NUEVO FLUJO, MENOS MARCADO QUE EL 

PRIMERO. EL EQUILIBRIO NO SE ESTABLECERÁ MÁS QUE DES

PUÉS DE UN CIERTO NÚMERO DE OSCILACIONES DECRE

CIENTES. 

LO PROPIO OCURRIRÁ SI SE REÚNEN LAS ARMADURAS DE 

LA BOTELLA DE LEYDEN POR UN CONDUCTOR GRUESO Y COR

TO: LA DESCARGA AFECTARÁ LA FORMA OSCILANTE (FIG. 5), 

ESTO ES, QUE RECORRERÁN EL CONDUCTOR ONDAS*ELÉCTRICAS 

INVERSAS Y DECRECIENTES. ESTA DESCARGA SE PRODUCIRÁ 

AUN CUANDO EL CONDUCTOR PRESENTE UNA SOLUCIÓN DE 

CONTINUIDAD, PORQUE LA ELECTRICIDAD FRANQUEARÁ EL 

INTERVALO EN FORMA DE CHISPA. L A FRECUENCIA DE ES

BINA DE INDUCCIÓN POSEE LA CUALIDAD PRECIOSA átr per

MITIR AUMENTAR Á VOLUNTAD LA TENSIÓN DE LA CORRIEN

TE INDUCIDA, CUYA TENSIÓN ES PROPORCIONAL AL NÚMERO 

DE ESPIRAS DE LA BOBINA SECUNDARIA. 

SIN EMBARGO, LA FUERZA CENTRÍFUGA VIENE AÚN Á LI

MITAR LA VELOCIDAD DE QUE ES SUSCEPTIBLE LA RUEDA IN

TERRUPTORA. PARA OBTENER MÁS DE 30.000 PERÍODOS POR 

SEGUNDO, CONVIENE HACER VARIAR DE OTRO RNODO LA COT 

MENTE PRIMARIA. UTILÍZASE CON ESTE FIN UNA PROPIEDAD 

CURIOSA HALLADA POR SIR WILLIAM THOMSON, EL GRAN 

ELECTRICISTA Á QUIEN LA REINA DE INGLATERRA ACABA DE 

ELEVAR Á LA DIGNIDAD DE PAR EN RECOMPENSA DE LOS IN-

M ENSOS SERVICIOS QUE HA PRESTADO Á LA CIENCIA. 

CUANDO DESPUÉS DE HABER CARGADO UNA BOTELLA DE 

LEYDEN SE LA DESCARGA Á TRAVÉS DE UN HILO SUFICIEN

TEMENTE LARGO Y DELGADO, LA VUELTA AL EQUILIBRIO SE 

EFECTÚA EN FORMA DE FLUJO CONTINUO DE ELECTRICIDAD 

DE LA ARMADURA POSITIVA Á LA NEGATIVA. ESTE FLUJO, 

CUYA INTENSIDAD REPRESENTAREMOS EN FUNCIÓN DE LA 

DURACIÓN POR UNA CURVA (FIG. 4), CRECE HASTA UNA IN-

TAS CORRIENTES ALTERNAS PUEDE SER CALCULADA EN FUN

CIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA BOTELLA Y DE LAS DEL 

CONDUCTOR, Y PUEDE LLEGAR Á VALER UN BILLÓN. 

M . TESLA HA IMAGINADO LA INGENIOSA DISPOSICIÓN 

SIGUIENTE PARA UTILIZAR LA DESCARGA OSCILANTE EN LA 

EXCITACIÓN DE UNA BOBINA DE INDUCCIÓN: 

LA BOBINA B (FIG. 6), COMPUESTA DE UNA DECENA DE 

ESPIRAS PRIMARIAS Y DE UNA CENTENA DE ESPIRAS SECUN

DARIAS, VA UNIDA Á LAS ARMADURAS DE UNA BOTELLA DE 

LEYDEN L POR UN CIRCUITO QUE TIENE UNA INTERRUP?-

CIÓN E. L A BOTELLA SE HALLA CONTINUAMENTE RECARGA

DA POR UNA BOBINA DE RUHMKORFF B'. 

POR EFECTO DE LAS TENSIONES ELÉCTRICAS QUE SE PRO

DUCEN EN LA BOBINA B, CUYO CIRCUITO PRIMARIO SE HA

LLA SOMETIDO Á CORRIENTES QUE VARÍAN CON UNA EXCESI

VA RAPIDEZ, HA SIDO NECESARIO SUMERGIR ESTA BOBINA 

EN ACEITE, TENIENDO CUIDADO DE EXPULSAR TODA HUME

DAD POR UN CALDEO PREVIO DEL BAÑO. 

DESPUÉS DE HABER EXAMINADO LOS MEDIOS QUE PER

MITEN OBTENER UNA GAMMA EXTREMADAMENTE EXTENSA 

FIG- 5-
F i g . 4. 



de corrientes alternas, pasaremos revista á algunos 

de los efectos de esas corrientes. 

Sus efectos fisiológicos, estudiados por el sabio 

profesor d 'Arsonval , del Colegio de F r a n c i a , son 

muy variables con la frecuencia. Así , una corriente 

poco frecuente y graduada según una curva suave, 

no produce excitación nerviosa. S i se aumenta la 

frecuencia, el organismo sufre contracciones cada 

vez más vivas, cuya intensidad alcanza su máximum 

á 2 . 5 0 0 períodos por segundo próximamente. Esas 

contracciones son susceptibles de provocar la muer

te por asfixia: por lo tanto, hay que apresurarse á 

aplicar á las personas heridas por las corrientes a l 

ternas, como para los ahogados, la respiración arti

ficial. D e esta manera se volverá a l paciente á la 

v ida, si es que la duración de la acción de las co

rrientes no ha sido suficiente para que las contrac

ciones hayan calentado el organismo hasta el punto 

de coagular las materias albuminosas que contiene. 

Convenientemente graduadas, las corrientes a l 

ternas producen una acción bienhechora, pues d o 

blan la absorción del oxígeno por la sangre y la 

emisión del ácido carbónico. 

S i se continúa aumentando l a frecuencia hasta 

más allá de 3.000, la acción sobre el sistema nervio

so decrece progresivamente. Así , yo enciendo en este 

momento una lámpara de incandescencia en c o m u 

nicación, á través de m i cuerpo, con el hi lo secun

dario de la bobina Tesla. E s t a misma corriente a l 

terna sería susceptible de matarme con frecuencias 

medias. Cuando se toca uno de los polos secunda

rios de la bobina, aislándose sobre un taburete con 

pies de v idr io , la epidermis se calienta y se cubre 

de sudor. Existe aquí, pues, el germen de una a p l i 

cación terapéutica nueva. 

Puede explicarse la inocuidad de las corrientes de 

Fig. 6. 

alta frecuencia por el hecho de que no pasan por el 

interior de los conductores, sino solamente por su 

superficie. U n tubo conduce las corrientes de esa 

frecuencia tan bien como los conductores macizos. 

De ahí la acción localizada á la pie l , donde las ter

minaciones nerviosas no pueden probablemente v i 

brar a l unísono de ondas tan rápidas. 

L a s corrientes alternas gozan de otras propieda

des curiosas. Engendran en el medio ambiente o n 

das que se transmiten como las ondas luminosas; y 

esta propiedad, de una importancia capital bajo el 

punto de vista de las teorías físicas, ha sido demos

trada por el D r . H e r t z , quien ha dado cuerpo á una 

idea prevista por el sabio M a x w e l l . 

Hace ya mucho tiempo que Faraday había tenido 

la intuición de que la acción de una bobina inducto -

ra sobre una bobina inducida se propaga, teniendo 

al medio ambiente por intermediario, y que la ener

gía transportada de uno á otro de los circuitos tiene 

por vehículo las vibraciones de ese medio. M a x w e l l 

había establecido, por una serie de deducciones i n 

geniosas, que el medio que sirve á la propagación 

de las ondas eléctricas es el mismo que el que trans

mite las ondas luminosas, por lo cual estos dos fe

nómenos, tan diferentes en apariencia, no eran más 

que modalidades cuantitativas de las vibraciones 

del éter. 

H e r t z ha buscado la manera de producir frecuen

cias tan aproximadas como fuera posible á las de 

las ondas luminosas, á fin de poder aplicar á los fe

nómenos eléctricos procedimientos de investigación 

análogos á los que se uti l izan en el estudio de los 

fenómenos ópticos. Pero las corrientes oscilantes 

más rápidas que él ha conseguido son de una fre

cuencia representada por un billón, mientras que la 

frecuencia de las ondulaciones luminosas varía de 

400 á 800 tal lones. L a s ondas eléctricas son, pues, 

aproximadamente 50O.000 veces más largas que las 



ONDAS LUMINOSAS, Y LOS ESPEJOS Y OTROS APARATOS 
EMPLEADOS PARA REVELARLAS DEBEN SER CONSIDERABLE
MENTE MÁS GRANDES QUE LOS APARATOS SIMILARES DE 
ÓPTICA. POR UNA RAZÓN SEMEJANTE OCURRE QUE NO SE 
PRODUCE UN ECO MÁS QUE SI LA PARED QUE REFLEJA LAS 
ONDAS SONORAS ES BASTANTE GRANDE. 

Fig. 7. 

UNAMOS DOS HOJAS DE ESTAÑO, SITUADAS EN EL MIS
MO PLANO, POR UN CONDUCTOR QUE PRESENTE UNA SOLU
CIÓN DE CONTINUIDAD, Á UNA BOBINA DE RUHMKORFF 
DESTINADA Á ENTRETENER LA CARGA DE LAS HOJAS QUE 
CONSTITUYEN UN CONDENSADOR (FIG. 7). LA DESCARGA DE 
LAS HOJAS SE EFECTÚA BAJO LA FORMA DE CORRIENTES OS
CILANTES QUE DETERMINAN ONDAS EN EL MEDIO QUE LAS 
RODEA. SI SE MUEVE EN ESE MEDIO UN CONDUCTOR CIR
CULAR INTERRUMPIDO EN UN PUNTO (FIG. 8), SE OBSERVAN 
EN ESE PUNTO CHISPAS QUE ACUSAN LAS ONDAS TRANSMI
TIDAS. PARA DEMOSTRAR QUE SE TRATA EFECTIVAMENTE DE 
ONDAS, SE PRODUCE EL FENÓMENO DE LA INTERFERENCIA. 
CON ESTE FIN, SE DISPONE UNA PANTALLA METÁLICA PLANA 
Á UNA DISTANCIA CONVENIENTE DEL CONDENSADOR. LAS 
ONDULACIONES ELÉCTRICAS REFLEJADAS POR ESA PANTALLA 
INTERFIEREN CON LAS ONDAS INCIDENTES Y PRODUCEN LOS 
NUDOS DE VIBRACIÓN, EN LOS CUALES NO APARECEN LAS 
CHISPAS DE RESONANCIA. LA DISTANCIA ENTRE LOS NUDOS 
PERMITE DETERMINAR LA LONGITUD DE UNA ONDA. CONO
CIENDO POR EL CÁLCULO LA DURACIÓN DEL PERÍODO, SE DE
DUCE LA VELOCIDAD DE LA PROPAGACIÓN, QUE ES IDÉNTICA 
Á LA DE LA LUZ. 

HERTZ HA PODIDO REPRODUCIR TAMBIÉN LOS FENÓME
NOS DE REFRACCIÓN Y POLARIZACIÓN, COMPROBANDO ASÍ 
QUE LA ÚNICA DIFERENCIA ENTRE LAS ONDULACIONES ELÉC
TRICAS Y LAS ONDULACIONES LUMINOSAS RESIDE EN LA FRE
CUENCIA DE LAS ONDAS. 

EL PROFESOR LECHER, DE VIENA, HA ESTUDIADO LA PRO
PAGACIÓN DE LAS ONDAS ELÉCTRICAS Á LO LARGO DE LOS CON
DUCTORES, EMPLEANDO UNA DISPOSICIÓN QUE HACE EL FE
NÓMENO VISIBLE Á UN GRAN NÚMERO DE ESPECTADORES. 
ANTE LAS HOJAS DE UN EXCITADOR EE (FIG. 9) SE DISPO
NEN DOS HOJAS FF QUE COMUNICAN CON DOS HILOS ME
TÁLICOS ab Y cd; LAS ONDAS PROVOCADAS POR EL EXCITA
DOR SIGUEN LOS CONDUCTORES Y SON REFLEJADAS POR LAS 
EXTREMIDADES b Y d DE ÉSTOS. DE ESTE MODO SE PRODU
CEN UNO Ó MUCHOS NUDOS DE VIBRACIÓN. LAS TENSIO

NES ELÉCTRICAS SON NULAS EN LOS VIENTRES, Y MÁXIMAS 
EN LOS NUDOS. SI SE REÚNEN LAS EXTREMIDADES b y d POR 
UN TUBO DE GEISLER, SE VERÁ QUE ÉSTE SE ILUMINA. LA 
ILUMINACIÓN PERSISTIRÁ SI SE ENLAZAN LOS VIENTRES DE 
LAS VIBRACIONES VECINAS POR CONDUCTORES METÁLICOS 
mu, m'n'. EL TUBO SE APAGARÁ, POR EL CONTRARIO, CUAN
DO LOS PUENTES METÁLICOS AVANCEN HACIA LOS NUDOS. 

EL FENÓMENO PRESENTA CIERTA ANALOGÍA CON LAS ON
DAS SONORAS PRODUCIDAS EN UN TUBO CERRADO POR UNA 
EXTREMIDAD. LA PRESIÓN DEL AIRE ES NULA EN LOS VIEN
TRES DE VIBRACIÓN, Y ES MÍNIMA Ó MÁXIMA EN LOS NU
DOS, POR LO CUAL UN ORIFICIO PRACTICADO EN EL TUBO Y 
EN EL LUGAR DE LOS VIENTRES NO EJERCE INFLUENCIA SOBRE 
EL SONIDO TRANSMITIDO: UN AGUJERO ALTERA EL SONIDO, 
POR EL CONTRARIO, SI SE HA HECHO DELANTE DE UN NUDO. 

Fig. 9. 

UNA PROPIEDAD DE LAS ONDAS ELÉCTRICAS ES LA DE QUE 
EN GRAN PARTE LAS ABSORBEN LOS CONDUCTORES QUE EN
CUENTRAN Á SU PASO, TRANSFORMÁNDOSE EN CALOR. AHORA 
BIEN, LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON OPACOS Y ABSOR
BEN IGUALMENTE LAS RADIACIONES LUMINOSAS. LOS DIE
LÉCTRICOS COMO EL AIRE Y EL VIDRIO, AL CONTRARIO, DEJAN 
PASAR LAS ONDAS ELÉCTRICAS, Y, EN EL ESTADO DE PUREZA, 
SON TRANSPARENTES PARA LA LUZ. 

SI LA LONGITUD DE LAS ONDAS ELÉCTRICAS HACE SU ES
TUDIO DIFÍCIL, EN CAMBIO SU ENERGÍA PERMITE PONER DE 
RELIEVE ALGUNAS PROPIEDADES BASTANTE DIFÍCILES DE DE
MOSTRAR CON LAS RADIACIONES LUMINOSAS, CUYA ENERGÍA 
ES MUY DÉBIL. 

SE DEMUESTRA, POR EJEMPLO, QUELAS ONDAS ELÉCTRICAS 

Fig. 8. 



REPELEN LOS CONDUCTORES QUE LAS ABSORBEN. M . ELIHU 
THOMSON HA DADO SORPRENDENTES PRUEBAS DE ESA RE
PULSIÓN, UTILIZANDO CORRIENTES INTENSAS DE DÉBIL FRE
CUENCIA . 

VED AQUÍ UNA BOBINA, CON NÚCLEO DE HILO DE HIE
RRO, RECORRIDA POR LA CORRIENTE DE UN ALTERNADOR. UNA 
PLACA Ó UN ANILLO DE COBRE COLOCADO SOBRE LA BOBINA 
ES REPELIDO. UNA BOBINA DE HILO AISLADO, EQUILIBRADA 
POR UN CONTRAPESO Y EN COMUNICACIÓN CON UNA LÁM
PARA DE INCANDESCENCIA, ES TAMBIÉN REPELIDA; Y LA 
LÁMPARA, ENCENDIDA AL PRINCIPIO POR LA CORRIENTE IN
DUCIDA EN EL HILO DE LA BOBINA, SE APAGA GRADUAL
MENTE Á MEDIDA QUE ESTA ÚLTIMA SE ALEJA DÉLA BOBI
NA INDUCTORA. 

LAS ONDULACIONES ELÉCTRICAS PRODUCEN EFECTOS PAR
TICULARMENTE CURIOSOS EN LOS MEDIOS RARIFICADOS, TALES 
COMO LOS TUBOS DE GEISLER Y DE CROOKES, DONDE LAS 
MOLÉCULAS GASEOSAS TIENEN LIBERTAD PARA OBEDECER Á 
LAS IMPULSIONES QUE RECIBEN DE LAS ONDAS. 

SI SE APROXIMA UN TUBO DE GEISLER Á LOS CONDUC
TORES SECUNDARIOS DE LA BOBINA B (FIG. 6), SOMETIDA Á 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA, EL TUBO SE ILUMINA M U 
CHO MÁS BRILLANTEMENTE QUE EN LAS PROXIMIDADES DE 
UNA BOBINA DE RUHMKORFF, PORQUE LAS IMPULSIONES 
MOLECULARES SON INCOMPARABLEMENTE MÁS NUMEROSAS. 

SE PUEDE ILUMINAR UN TUBO DE AIRE ENRARECIDO EN 
UN AMPLIO ESPACIO LIMITADO POR DOS PLACAS METÁLICAS 
PARALELAS EN CONEXIÓN CON EL CIRCUITO SECUNDARIO DE 
B. ASÍ SE OBTIENE UNA LÁMPARA SIN CONDUCTOR, QUE 
PRODUCE UN EFECTO LUMINOSO BASTANTE DÉBIL, ES VER
DAD, PERO CUYO RENDIMIENTO ES MAYOR QUE EL DE LAS 
LÁMPARAS ORDINARIAS. SE HA RECONOCIDO, EN EFECTO, 
QUE LA RELACIÓN ENTRE LAS RADIACIONES LUMINOSAS Y LAS 
RADIACIONES TOTALES ES TRES VECES MÁS GRANDE EN UN 
TUBO DE GEISLER QUE EN UNA LÁMPARA DE ARCO, Y DIEZ 
VECES MÁS GRANDE QUE EN UNA LÁMPARA DE GAS. SIN 
EMBARGO, AÚN QUEDAN MUCHOS PROGRESOS QUE REALIZAR 
ANTES DE HACER PRÁCTICOS ESTOS NUEVOS MÉTODOS DE 
ALUMBRAR, CUYO BRILLO ES DÉBIL, Y QUE EXIGEN CORRIEN
TES DE ALTA FRECUENCIA, DIFÍCILES DE TRANSMITIR Á DIS
TANCIA. 

M E DETENGO AQUÍ, AUN CUANDO EL ASUNTO ESTÉ LEJOS 
DE AGOTARSE, ESPERANDO DEJAROS BAJO LA IMPRESIÓN DE 
QUE ESTAS EXPERIENCIAS FORMAN UN CAMPO DE INVESTI
GACIONES EXTREMADAMENTE FECUNDO. M I ANHELO ES QUE 
LA LIGERA RESEÑA QUE HE HECHO DE LA CUESTIÓN LLEVE SUS 
GÉRMENES Á VUESTRO ESPÍRITU É INSPIRE Á ALGUNOS DE 
VOSOTROS EL DESEO DE HACER PROGRESAR ESTA INTERESAN
TE RAMA CIENTÍFICA.» 

M . P . S. 

L A TRACCIÓN ELÉCTRICA. 

II. 

E N EL ARTÍCULO ANTERIOR HICIMOS SOLAMENTE REFE
RENCIA Á LOS DOS SISTEMAS DE TRACCIÓN MÁS GENERALI
ZADOS: AQUÉL EN QUE SE EMPLEA EL CONDUCTOR AÉREO 
DEL QUE TOMA LA ENERGÍA ELÉCTRICA EL MOTOR DISPUES
TO EN EL PROPIO TRANVÍA, Y EL SISTEMA EN QUE ESTA 
ENERGÍA, ENCERRADA EN ACUMULADORES, LA LLEVA CONSIGO 
EL VEHÍCULO. DIJIMOS TAMBIÉN QUE ESTE SEGUNDO PRO
CEDIMIENTO PRESENTABA TALES DESVENTAJAS ECONÓMICAS, 
QUE SU ADOPCIÓN HABÍA QUEDADO LIMITADA Á CASOS EN 
QUE TODO OTRO MÉTODO NO ERA PRACTICABLE. 

LAS DIFICULTADES QUE OPONE LA EDILIDAD AL DESARRO
LLO DE LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS QUE TOMAN SU FUERZA DE 
UNA ESTACIÓN CENTRAL POR MEDIO DE UNA LÍNEA AÉREA, 
DESAPARECEN CON EL SISTEMA QUE LA CASA SIEMENS, DE 
BERLÍN, HA ADOPTADO EN BUDA-PESTH, EL CUAL CONSISTE 
EN COLOCAR LA LÍNEA ENTERRADA Á LO LARGO DE LA VÍA EN 
UNA CUNETA ESPECIAL QUE MANTIENE EL CONDUCTOR Á LA 
DISTANCIA CONVENIENTE DEL SUELO, PARA QUE AGUAS Y NIE
VES NO ALCANCEN Á ÉL Y LE QUITEN SU NECESARIO AISLA
MIENTO. 

ESTE PROCEDIMIENTO LE CREEMOS MUY PROPENSO Á 
INTRODUCIR PERTURBACIONES EN EL SERVICIO; PERO AUN 
ASÍ PUEDE CONSIDERARSE HOY POR HOY SUPERIOR, DESDE 
EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, AL SISTEMA BASADO EN 
EL EMPLEO DE ACUMULADORES. 

SUPERIOR Á TODOS ELLOS EN LOS CASOS LIMITADOS DE 
PODERSE ESTABLECER UN VASTO SISTEMA DE VIALIDAD, ES 
AQUÉL EN QUE LA TRACCIÓN SE ESTABLECE DEBAJO DE LA 
VÍA PÚBLICA. PROCEDIMIENTO ES ÉSTE QUE REQUIERE PARA 
SU ADOPCIÓN EL CONCURSO DE CIRCUNSTANCIAS MUY EX
CEPCIONALES: PRACTÍCANLO NEW-YORK Y LONDRES; SE 
DISPONEN Á ADOPTARLO PARÍS Y BERLÍN, Y HASTA MA
DRID CUENTA ACTUALMENTE CON SU PROYECTO DE TRANVÍA 
ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO, SEGÚN YA DEJAMOS CONSIGNADO 
EN NUESTRO PRECEDENTE ARTÍCULO. ALGO HABREMOS DE 
DECIR ACERCA DE UN PERFECCIONAMIENTO QUE TIENE EN 
SU FAVOR LA VENTAJA DE DOBLAR LAS VÍAS DE COMUNICA
CIÓN EN LAS GRANDES CAPITALES, DONDE EL TRÁFICO CRE
CIENTE HA LLEGADO Á CONSTITUIR UNA PREOCUPACIÓN Y 
UN EMBARAZO. HOY, EMPERO, NO SALDREMOS DE LOS LÍ
MITES CIRCUNSCRIPTOS QUE NOS FIJAMOS, CONSIDERANDO 
EL ASUNTO DE LA TRACCIÓN ELÉCTRICA EN SU APLICACIÓN MÁS 
ELEMENTAL Y POR SU ASPECTO ECONÓMICO, CONSIGNANDO 
LOS ESCASÍSIMOS DATOS COMPARATIVOS QUE HEMOS EN
CONTRADO. 

ESTOS DATOS NOS LOS OFRECE M . HUGO KOESTLER, Y 



consis ten en c i f r a s c o m p a r a t i v a s r e c o g i d a s en e x p l o 

tac iones de t ranvías c o n m o t o r de sangre y e l é c t r i 

cos, de c u y a s c i f r a s r e s u l t a que l o s gastos que e l 

t ranvía e léc tr ico o c a s i o n a son m i t a d menos c r e c i d o s 

que l o s que ex ige e l s i s t e m a de m o t o r a n i m a l . 

A s í en F r a n c f o r t l o s gastos de explotac ión d e l 

t ranvía e léctr ico son de 3 0 cént imos p o r k i l ó m e t r o , 

m i e n t r a s que l o s d e l s i s t e m a a n t i g u o l l e g a n á 5 9 c é n 

t i m o s . 

E n B u d a - P e s t h e l coeficiente de explotac ión es 

de 5 0 p o r 1 0 0 p a r a e l tranvía e léctr ico y de 7 4 p o r 

1 0 0 p a r a e l t ranvía p o r caba l ler ías . 

P e r o s i en v e z de c o m p a r a r a i s l a d a m e n t e datos 

de e x p l o t a c i ó n , se r e s u m e n todos l o s obtenidos p o r 

e l a u t o r en seis grandes c a p i t a l e s , entre l a s que se 

h a l l a n L o n d r e s , V i e n a y B e r l í n , l a s u p e r i o r i d a d d e l 

s i s tema e léc tr ico r e s u l t a a s i m i s m o e v i d e n c i a d a , no 

y a sólo sobre l a t racc ión a n i m a l , s i que también so

bre l a de v a p o r , c o m o l o d e m u e s t r a n las s iguientes 

c i f r a s que c o m p e n d i a n l o s gastos de tracción p r o p i a 

mente d i c h a que c o r r e s p o n d e n á c a d a uno de los 

tres s i s t e m a s . D i c h o s gastos son c o m o s igue: 

Francos. 

E n los tranvías c o n motor a n i m a l . . . 10,75 á 12,90 

— — de vapor. 7,74 á 8,60 

— — eléctrico. 3,87 á 4,30 

E n l a determinac ión de las ventajas que c o r r e s 

p o n d e n á c a d a s i s t e m a , no debe perderse de v i s t a 

c i e r t a s c u a l i d a d e s que son i n h e r e n t e s á c a d a u n o : el 

t r a n v í a de v a p o r , i m p r a c t i c a b l e en las c i u d a d e s , 

ofrece a l v i a j e r o todas las m o l e s t i a s de u n a i n e v i t a 

ble s u c i e d a d , de u n r u i d o t r e p i d a n t e que a t o l o n d r a 

y m a r e a . E n e l s i s t e m a de t racc ión a n i m a l , e l p o l v o , 

el m a l o l o r y los g r i t o s d e l a u r i g a , no son n i gratos 

n i a t r a c t i v o s . L a t racc ión e léctr ica es, p o r e l c o n 

t r a r i o , a b s o l u t a m e n t e s i l e n c i o s a ; es suave s i n de jar 

de ser m á s rápida; t iene t o d a l a e l a s t i c i d a d necesa

r i a p a r a que e l ascenso y e l descenso p u e d a n e fec

t u a r l o los v i a j e r o s c o n t o d a s e g u r i d a d , y e l p e r s o 

n a l que le s i r v e no p r o p e n d e , p o r l a n a t u r a l e z a 

d i s t i n t a de su s e r v i c i o , á c ier tas fugas de lenguaje 

que son t a n c o m u n e s en b o c a de l o s c o n d u c t o r e s de 

g a n a d o . E s t a s ventajas son las que e l públ ico e x p e 

r i m e n t a : á las que son p e c u l i a r e s de l a explotac ión 

y de o r d e n p u r a m e n t e e c o n ó m i c o , h a y que agregar 

l a c i r c u n s t a n c i a m u y i m p o r t a n t e de p o d e r efectuar 

u n t ranvía e léctr ico u n r e c o r r i d o d i a r i o de 1 5 0 k i 

l ó m e t r o s , s iendo así que e l m á x i m o de que es suscep

t i b l e u n s e r v i c i o p o r t i r o de c a b a l l o s apenas l l e g a á 

1 0 0 k i l ó m e t r o s . 

E s t a s u p e r i o r i d a d de l a tracción eléctr ica sobre l a 

de sangre es t a n e v i d e n t e , que no se c o n c i b e c ó m o 

p u e d a adoptarse t o d a v í a este ú l t imo s i s t e m a en las 

e x p l o t a c i o n e s de más rec iente creación. S ó l o u n 

d e s c o n o c i m i e n t o d e p l o r a b l e de los beneficios que l a s 

m i s m a s empresas y e l públ ico obtendrían, puede re

t a r d a r e l a d v e n i m i e n t o de u n progreso de que fuera 

de nuestro país g o z a n las p o b l a c i o n e s a m p l i a m e n t e ; 

p e r o l a r u t i n a i m p e r a tan despót icamente entre nos

otros, que n i aun los est ímulos d e l interés m e r c a n t i l 

desvían d e l c a r r i l c o n s u e t u d i n a r i o las inertes v o l u n 

tades. P a r a que éstas se r i n d a n á l a e v i d e n c i a d e l 

p r o g r e s o , es menester que e l e jemplo ejerza su s u 

gestión p r o v e c h o s a , y este e j e m p l o , p o r d e s g r a c i a , 

no a c e r t a m o s á c o l u m b r a r l o entre l a m u l t i t u d de 

p r o y e c t o s de nuevos t r a n v í a s que en M a d r i d y fuera 

de M a d r i d se l a n z a n a l públ ico , porque no p o d e m o s 

c o n s i d e r a r n i c o m o t e n t a t i v a seria n i c o m o e j e m p l o 

p r o v e c h o s o e l i n t e n t o u n s i es no es qui jotesco de 

d o t a r á esta v i l l a y corte de u n m e t r o p o l i t a n o s u b 

terráneo. M a s de esto nos h e m o s de o c u p a r , s i q u i e r 

sea l i g e r a m e n t e , c u a n d o d e s c r i b a m o s los p r o y e c t o s 

que p a r a P a r í s y B e r l í n se h a n e s t u d i a d o . 

J . C . B . 

V A R I E D A D E S . 

EL OBSERVATORIO DEL CERRO CONNESS, 

L a e m p r e s a tan t e m e r a r i a m e n t e r e a l i z a d a en l a 

c ú s p i d e d e l M o n t - B l a n c h p o r M . V a l l o t , h a t e n i d o 

en l o s E s t a d o s U n i d o s intrépidos i m i t a d o r e s . T r a 

tábase en este pa ís de c o m p l e t a r l a determinac ión 

de los e lementos d e l vasto s i s tema de t r iangulac ión 

que e n l a z a las opuestas costas de los dos grandes 

O c é a n o s A t l á n t i c o y P a c í f i c o , y u n o de estos e l e 

m e n t o s m u y esenciales consist ía en l a e lecc ión de 

p u n t o s t r igonométr icos en las c i m a s de l a S i e r r a 

N e v a d a , que p r ó x i m a m e n t e en l a d i r e c c i ó n N . S . c o r 

t a e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a n o r t e - a m e r i c a n a , á 

l a p r o x i m i d a d d e l Pac í f i co y p a r a l e l a m e n t e á s u 

c o s t a . 

D e s p u é s de estudios p r e l i m i n a r e s , r e a l i z a d o s d u 

r a n t e l o s años desde e l 7 9 a l 9 0 , e l ig ióse , c o m o 

p u n t o m u y adecuado p a r a estación, e l p i c o a b r u p t o 

de C o n n e s s , n i d o de á g u i l a s apenas h o l l a d o p o r h u 

m a n a p l a n t a , e r g u i d o en m e d i o de una n a t u r a l e z a sal

va je á 3 . 8 0 0 m e t r o s sobre e l n i v e l d e l m a r . E n este 

p i c a c h o a i s l a d o , desde e l que se d o m i n a e l m a r p o r 

u n l a d o , y p o r e l opuesto las l l a n u r a s t e n d i d a s a l 



PIE DE LA SIERRA POR LA PARTE DEL ATLÁNTICO, HAN SI

TUADO, TRAS MIL FATIGAS, DISPENDIOS Y DIFICULTADES, SU 

MUY COMPLEJAS É IMPORTANTÍSIMAS, MAS PARA LAS CUA

LES SE HALLA PERFECTAMENTE DOTADA LA ESTACIÓN DEL CE-

OBSERVATORIO LOS INTRÉPIDOS GEODESTAS NORTE-AMERI

CANOS, BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR DAVIDSON. 

L A EMPRESA YA HEMOS DICHO QUE NO ERA 

FÁCIL. L A EXPEDICIÓN EMPLEÓ TRES MESES EN 

ORGANIZARSE Y LLEGAR AL PIE DEL CERRO CON-

NESS, DISTANTE 250 KILÓMETROS DE LA CIUDAD 

DE SAN FRANCISCO. L A ASCENSIÓN CONSTITUÍA 

LA PRINCIPAL Y ÚNICA DIFICULTAD. E L OBSER

VATORIO SE LLEVABA CONSTRUIDO EN PIEZAS DE 

MADERA, Y ÉSTAS Y LOS APARATOS, COMESTIBLES 

Y DEMÁS, CON UN PESO TOTAL DE 8 . 0 0 0 KILO

GRAMOS, IBAN COLOCADOS EN ROBUSTAS CARRE

TAS, PREPARADAS PARA SUFRIR LAS CONTINGEN

CIAS DEL MÁS RUDO DE LOS TRANSPORTES. E N 

EFECTO, HUBO NECESIDAD DE PRACTICAR SENDERO 

AL TRAVÉS DE BOSQUES VÍRGENES PRIMERO, DE 

LA NIEVE DESPUÉS, DE TENDER PUENTES Y ESCA

LAR ROCAS, SIMULTANEANDO EN ESTA LOCOMOCIÓN 

LOS CARROS, LOS MUROS Y AUN LOS BRAZOS DEL 

HOMBRE, QUE TODO FUÉ MENESTER BAJO LA FIR

MEZA DE UN PROPÓSITO INQUEBRANTABLE PARA 

DAR REMATE FELIZ Á UNA ASCENSIÓN QUE SE OFRE

CÍA ERIZADA DE TODO LINAJE DE DIFICULTADES. 

EL PICO PRESENTA EN SU REMATE UNA EX

PLANADA ANGOSTA, EN UNO DE CUYOS LADOS SE 

ABRE UN PRECIPICIO DE 300 METROS. E N ESA 

EXPLANADA SE PLANTÓ LA CASETA-OBSERVATORIO, 

DE UNOS 7,5 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE 

SOLAMENTE. U N SISTEMA DE VIENTOS, FORMADO 

POR 16 CABLES METÁLICOS SELLADOS Á LAS ROCAS 

INMEDIATAS, HAN DADO AL OBSERVATORIO LA 

FIJEZA NECESARIA PARA PODER SOPORTAR DURAN

TE DOS AÑOS LA FURIA DE LOS VENDAVALES QUE 

AZOTAN AQUELLA ATREVIDA CUMBRE. 

E N ESTE TIEMPO HANSE EFECTUADO DESDE LA 

ESTACIÓN, Y RELACIONÁNDOLAS CON OTRAS ESTA

CIONES SITUADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

SIERRA, LAS OBSERVACIONES REQUERIDAS PARA 

LA GRAN TRIANGULACIÓN Á QUE OBEDECE SU ES

TABLECIMIENTO. L A EXACTITUD DE TALES OBSER

VACIONES HA SIDO EXTRAORDINARIA, MERCED Á 

LA PUREZA DE LA ATMÓSFERA, QUE HA PERMITI

DO EMPLEAR EN TODA OCASIÓN LOS APARATOS 

MÁS PERFECCIONADOS, TALES COMO EL «STAR-LI-

KE HELIOTROPER SIGNAL.» CON ESTAS OPERACIO

NES GEODÉSICAS HAN ALTERNADO TODA SUERTE DE 

ESTUDIOS RELATIVOS Á LA FLORA Y Á LA NATURALEZA 

GEOLÓGICA DE AQUELLA PARTE INEXPLORADA DE LA 

SIERRA, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES METEO

ROLÓGICAS Y ASTRONÓMICAS; FUNCIONES TODAS 

RRO CONNESS EN PERSONAL DE LA MÁS ALTA IDONEIDAD Y 

EN MATERIAL ESCOGIDÍSIMO. 
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F i ^ . 3 . — F a c h a d a del observatorio de C o n n e s s que m i r a a l p r e c i p i c i o . 

N O T A S CIENTÍFICAS. 

LA GRIPPE. 

L a aparición del verano ha coincidido con el tér
mino de la epidemia de grippe, que con reinciden
cia deplorable ha paseado sus estragos por todo el 
continente europeo. ¡Menos mal si la desaparición 
de tan insidiosa enfermedad fuera ahora definitiva! 
Esta epidemia apareció por vez primera en Europa 
en 1580: en los años más próximos de 1830, 33 y 37, 
en que se manifestó de nuevo, estudiáronla en P a 
rís Bouil land, Pierry, Recamier y Monat, y la des
cribió concienzudamente Forget, de Strasburgo. 

Aún se manifestó con posterioridad en ataques par
ciales, hasta que en 1889, en que resurgió, extendió
se velozmente por la Europa entera, sembrando el 
luto doquier se presentaba. H a caracterizado esta 
última invasión una inanidad relativa, que debe a t r i 
buirse á la circunstancia de haber sucumbido, d u 
rante su funesto reinado de 1890, todos los enfer
mos de dolencias comunes, á quienes la grippe hizo 
fácil víctima de su infección homicida. L a agrava
ción que bajo el régimen epidémico presentan las 
afecciones comunes, es un hecho específico bien pa
tentizado. H a n sido fácil presa de la grippe los que 
venían sufriendo lesiones en distintos órganos, tales 
como en la región torácica, laringe, tráquea, bron
quios, pulmones y corazón, y algunos del abdomen; 
caso que, por venir complicado con vómitos y diarrea, 



PARECE LEGITIMAR LA CREENCIA DE UNA FORMA COLERIFOR-
ME. ALISON PRETENDE HABER OBSERVADO TÉTANOS EN DOS 
CASOS; LEANDRY, ATROFIAS MUSCULARES Y MIELITIS: FUE
RON ATACADOS TAMBIÉN LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, 
PRODUCIENDO AFECCIONES VARIAS, COMO PERTURBACIONES 
NERVIOSAS, QUE EN ALGUNOS CASOS CONSTITUYEN UNA 
VERDADERA ENFERMEDAD MENTAL. 

TENIENDO EN CUENTA ESTOS DATOS, NO ES POSIBLE ES
TABLECER UNA DIVISIÓN RIGUROSAMENTE PRECISA ENTRE 
LAS COMPLICACIONES Y LAS ENFERMEDADES CONSECUTIVAS; 
Y ADEMÁS, QUE MUCHOS INDIVIDUOS ATACADOS LA PRIME
RA VEZ, LA SEGUNDA SE LIBRARON Á BENEFICIO DE CIERTA 
INMUNIDAD. 

ACERCA DE LAS CAUSAS Y DESARROLLO DE TAN TERRIBLE 
EPIDEMIA, ALGO ES LO QUE SE PUEDE DECIR HO)\ ANTI
GUAMENTE SE CREÍA QUE FAVORECÍAN SU DESARROLLO EL 
CLIMA, LA ESTACIÓN, LAS VICISITUDES ATMOSFÉRICAS, LA 
DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS, LA CANTIDAD DE OZONO CON
TENIDO EN EL AIRE. PERO AUTORES TALES COMO HOLLAND, 
GRAVES Y RAIGE-DELOSME, NOTARON QUE ESTAS VARIA
CIONES SE HAN PRESENTADO MUCHAS VECES SIN ACARREAR 
LA EPIDEMIA DE grippe, Y EN ESPAÑA, DONDE LOS CAM
BIOS ATMOSFÉRICOS SE SUCEDEN TAN RÁPIDAMENTE, NOS 
HEMOS CONVENCIDO DE LO MISMO. 

LA grippe ES UNA ENFERMEDAD MANIFIESTAMENTE CON
TAGIOSA, QUE SE ADQUIERE, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, 
POR EL CONTACTO CON PERSONAS ENFERMAS; PERO QUE 
TAMBIÉN PUEDE COMUNICARSE POR INTERMEDIO DE PER
SONAS NO ENFERMAS Y POR LOS OBJETOS USADOS POR ÉS
TAS. PRUEBA ES QUE DURANTE LA ÚLTIMA EPIDEMIA, EN 
EL SENO DE LAS FAMILIAS, NO ENFERMABAN TODOS EN EL 
MISMO DÍA, SINO QUE ERAN ATACADOS UNOS EN POS DE 
OTROS. E N ZURICH SE PRESENTARON CASOS AISLADOS DE 
grippe ENTRE LOS EMPLEADOS DEL HOTEL DE LA ESTACIÓN 
EN NOVIEMBRE DE 1889, ANTES QUE LA ENFERMEDAD SE 
PROPAGASE Á TODA LA CIUDAD EN DICIEMBRE. SE HA OB
SERVADO ADEMÁS QUE EN LOS ESTABLECIMIENTOS CERRA
DOS (MANICOMIOS, CÁRCELES) ENFERMABAN PRIMERO LOS 
EMPLEADOS Y SUS HIJOS, ES DECIR, AQUELLAS PERSONAS 
QUE COMUNICABAN LIBREMENTE CON EL EXTERIOR, Y LUE
GO LAS PERSONAS RECLUSAS. SE DICE, PERO ESTA ASEVE
RACIÓN EXIGE UNA SEVERA COMPROBACIÓN, QUE LA grippe 
NO SE PRESENTABA EN BARCOS QUE SE HABÍAN HECHO Á 
LA MAR HACÍA MUCHO TIEMPO, Y QUE AL ACERCARSE LOS 
BUQUES SUS TRIPULANTES ERAN PRESA DE DICHA DOLENCIA. 
LEITZ HA COMPROBADO EN LA ÚLTIMA EPIDEMIA, QUE EN 
PUNTOS EXCLUIDOS DE TODA COMUNICACIÓN (SANTIS, GOT-
TARD) NO HA APARECIDO LA grippe, Y EN CAMBIO SE HA 
PRESENTADO EN PUNTOS ELEVADOS (QUINSEL) QUE MAN
TENÍAN LA COMUNICACIÓN. 

L A PROPAGACIÓN POR LAS AGUAS EN UNA REGIÓN DE
TERMINADA LA HA SEÑALADO EL PROFESOR TEISSIER, QUIEN 

DURANTE UNA MISIÓN EN RUSIA ENCONTRÓ EN LAS AGUAS 
DEL MOSKOWA UN MICROBIO ANÁLOGO AL QUE SE SUPO
NÍA—DESPUÉS DE LOS PRIMEROS ESTUDIOS DE BACTERIOLO
GÍA—SER EL MICROBIO CARACTERÍSTICO DE LA grippe. EL 
PERSONAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN RUSIA SE LI
BRÓ ABSOLUTAMENTE, PORQUE TOMABA SU AGUA DEL 
TSANKOE- LELO, QUE ES MUY PURA Y POCO FAVORABLE AL 
DESARROLLO DE ORGANISMOS. 

TEISSIER RECOGIÓ EN LA SANGRE Y EN LOS ORINES DE 
ENFERMOS ATACADOS DE LA grippe, DURANTE EL TIEMPO 
QUE SE MANIFESTÓ CON MÁS INTENSIDAD LA EPIDEMIA, 
UN MICROBIO ESPECIAL, CON EL QUE PRACTICÓ INYECCIO
NES INTRAVENOSAS EN CONEJOS, PROVOCANDO EN ESTOS 
ANIMALES UNA AFECCIÓN QUE TENÍA CON LA grippe UN 
GRAN PARECIDO. SEGÚN QUE SE RECOJA EL MICROBIO EN 
LA SANGRE Ó EN LA ORINA, PRESENTA CARACTERES UN POCO 
DIFERENTES, QUE PARECEN SER LA EXPRESIÓN DE UN POLI
MORFISMO MUY MARCADO, POR CUANTO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA INYECCIÓN DE UNO Ú OTRO PRODUCTO SON 
ABSOLUTAMENTE IDÉNTICOS. TOMANDO DE UN ENFERMO, 
EN PLENO ACCESO DE grippe FRANCA, UNA CANTIDAD DE 
SANGRE, Y CULTIVADA SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ORDINA
RIOS, SE INYECTA EN LOS ANIMALES; SE LES PRODUCE LA 
MUERTE MÁS Ó MENOS RÁPIDAMENTE, SEGÚN SEA MÁS Ó 
MENOS FUERTE LA INYECCIÓN; FENÓMENOS FEBRILES CON 
CONGESTIÓN DE LOS ÓRGANOS RESPIRATORIOS; PARÁLISIS DE 
LOS MIEMBROS POSTERIORES; EN FIN, TODO EL CORTEJO DE 
MANIFESTACIONES QUE CARACTERIZAN LA grippe. 

D R . A . F . TIFFON. 

NOTAS INDUSTRIALES. 

EL HARINÓMETRO. 

ESTE INGENIOSO APARATO, DEBIDO Á KUNIS, TIENE POR 
OBJETO DETERMINAR EL VALOR DE UNA HARINA POR LA APRE
CIACIÓN DE LAS CUALIDADES DE SU GLUTEN. COMPÓNESE DE 
UNA LÁMPARA DE ALCOHOL QUE ELEVA LA TEMPERATURA DE 
UN VASO LLENO DE ACEITE. RODEA Y CUBRE Á ESTE VASO 
UN TUBO DE METAL, QUE SIRVE Á SU VEZ DE ESTUFA DE CA
LEFACCIÓN Á UN CILINDRO HUECO DE MENOR DIÁMETRO, EN 
EL QUE SE COLOCA LA PASTA FORMADA POR LA HARINA QUE 
SE VA Á ANALIZAR. E N EL BAÑO DE ACEITE PENETRA OTRO 
TUBO METÁLICO PROVISTO DE UN TALLO, CUYA EXTREMIDAD 
INFERIOR ESTÁ FIJADA EN UNA PEQUEÑA MASA DE ALEACIÓN, 
FORMADA POR 0,75 DE PLOMO Y 0,25 DE ESTAÑO, QUE SE 
FUNDE Á 289 o . CUANDO SE LLEGA Á ESA TEMPERATURA, DI
CHO TALLO PENETRA EN EL METAL FUNDIDO, DESCIENDE Y TIRA 
DE UNA PALANQUITA QUE HACE MOVER Y SONAR UNA CAM-



PANILLA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR. LA OPERACIÓN 
SE PRACTICA DE ESTE MODO: SE ENCIENDE LA LÁMPARA Y SE 
SOSTIENE LA CALEFACCIÓN HASTA QUE SUENE LA CAMPANILLA 
QUE INDICA QUE SE HA TERMINADO LA OPERACIÓN. SE APA
GA LA LÁMPARA Y SE MIDE LA PARTE DEL CILINDRO QUE HA 
QUEDADO VACÍA, CUYO ESPACIO ES TANTO MÁS REDUCIDO 
CUANTO MAYOR HA SIDO LA DILATACIÓN DE LA PASTA, Y, POR 
CONSIGUIENTE, LA CALIDAD CORRESPONDIENTE DE GLUTEN. 

PAVIMENTO DE CORCHO DESMENUZADO. 

E N LONDRES SE ESTÁ EMPEZANDO Á USAR UN NUEVO 
PAVIMENTO, COMPUESTO DE CORCHO DESMENUZADO, AGLU
TINADO CON UN BETÚN ASFÁLTICO, CON LO QUE SE HACEN 
BLOQUES QUE SE ASIENTAN COMO LOS TARUGOS DE LOS PA
VIMENTOS DE MADERA. E N LAS ACERAS ES MUY CÓMODO 
PARA LOS TRANSEÚNTES, PRODUCIENDO UNA SENSACIÓN AGRA
DABLE ANÁLOGA Á LA DE PISAR ALFOMBRA, Y EN EL CENTRO 
DE LAS CALLES EVITA MEJOR QUE LOS PAVIMENTOS DE MA
DERA EL RESBALAMIENTO DE LOS CABALLOS. SE HA EMPLEA
DO ESTE SISTEMA EN LIVERPOOL STREET, E . C , Y EN GRE-
SHAM STREET; Y AUN CUANDO NO SE SABE TODAVÍA CÓMO 
RESISTIRÁ EL ENORME TRÁFICO DE LAS CALLES DE LONDRES, 
SE HA USADO CON BUEN ÉXITO EN LA AUSTRALIA. 

NOTAS ECONÓMICAS. 

LAS ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS. 

COMBATIDO POR UNOS, ENSALZADO POR OTROS SIEMPRE 
HASTA LA EXAGERACIÓN, EVIDENTEMENTE CON MAYOR PA
SIÓN POLÍTICA QUE ESTUDIO DEL ASUNTO, VA Á DESAPARE
CER ESTE ORGANISMO, SIN QUE NADIE APENAS SE HAYA 
DADO CUENTA DE LA VERDADERA Y EXACTA MISIÓN' QUE 
ESTABA LLAMADO Á CUMPLIR. 

EN NUESTRO PAÍS NO SE HACE CASO DEL TÉRMINO ME
DIO: EN TODA CUESTIÓN HAY APASIONAMIENTO, Y EN TODO 
FALTA DE REFLEXIVO ESTUDIO. ESTO NO LO DECIMOS NOS
OTROS NI ES PURA FRASE; POR EL CONTRARIO, LOS HECHOS 
LO ESTÁN DEMOSTRANDO. 

IMPUESTAS LAS ECONOMÍAS POR LAS NECESIDADES, SE 
HAN SUPRIMIDO DE UNA PLUMADA SERVICIOS, SIN PARARSE 
Á MEDITAR EN SU UTILIDAD, SIN FIJARSE EN CUÁLES SON LOS 
SERVICIOS REPRODUCTIVOS Y CUÁLES LOS ÚTILES Y PERJUDI
CIALES. 

LA SUPRESIÓN DE LAS SUBALTERNAS DE HACIENDA ES 
UN VERDADERO RETROCESO. DISCURRIENDO SERENAMENTE, 
SIN NINGÚN ESPÍRITU DE HOSTILIDAD, PUESTO QUE DE 
CUALQUIER MODO EL RESULTADO HA DE SER EL MISMO, NO 
PODEMOS MENOS QUE DECLARAR QUE ESTA MEDIDA HA DE 
LASTIMAR GRANDEMENTE LOS INTERESES DEL TESORO. 

EN NUESTRO CONCEPTO, LAS ADMINISTRACIONES REFE-

RIDAS NO SÓLO NO DEBÍAN SER SUPRIMIDAS, SINO QUE, 
POR EL CONTRARIO, HAN DEBIDO PERFECCIONARSE PARA 
QUE, PURGADAS DE LOS POSIBLES DEFECTOS, CUMPLIERAN 
LA GRAN MISIÓN Á QUE ESTABAN LLAMADAS. 

MUCHOS DE LOS IMPUGNADORES (Y QUIZÁS ESTO HA 
INFLUIDO PARA SU SUPRESIÓN, RESULTANDO UNA EQUIVOCA
CIÓN LAMENTABLE) SÓLO SE HAN FIJADO EN QUE TAL Ó CUAL 
ADMINISTRADOR HA DESAPARECIDO CON LOS FONDOS, EN 
QUE HA HABIDO TAL Ó CUAL DESFALCO Y EN PEQUENECES 
SEMEJANTES. 

SI FUÉRAMOS Á JUZGAR LAS INSTITUCIONES POR LA IM
PERFECCIÓN DEL INSTRUMENTO, POR LOS VICIOS Ó MALA FE 
DE LOS HOMBRES, NO HABRÍA NINGUNA QUE MERECIERA 
JUICIO FAVORABLE. 

LA MISMA IGLESIA, SOCIEDAD PERFECTA, SERÍA IRRE
MISIBLEMENTE CONDENADA, PORQUE PÚBLICO ES DE AHO
RA Y DE TODOS LOS TIEMPOS QUE MUCHOS DE SUS MIEM
BROS NO CUMPLEN, Ó NO HAN CUMPLIDO, LOS DEBERES DE 
SU MINISTERIO. 

UN MILITAR QUE SEA COBARDE DESHONRARÍA DE PEN
SAR TAN EQUIVOCADAMENTE AL EJÉRCITO Á QUE PERTE
NECIERA. 

NO ES, PUES, POSIBLE QUE ABSURDOS DE ESTA NATURA
LEZA SEAN TOMADOS EN CONSIDERACIÓN, Y, SIN EMBARGO, 
PARECE QUE ASÍ OCURRE. 

SI PARA DEFENDER LA SUSTITUCIÓN DE ESAS NOTAS DES
FAVORABLES HICIERAN FALTA MAYORES ARGUMENTOS, TODA
VÍA SE PODÍA ADUCIR LAS MEZQUINAS RETRIBUCIONES, LA 
FALTA DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL Y OTRAS CAUSAS. 

CUANDO, COMO SUCEDE EN NUESTRA NACIÓN, SE UTILI
ZA Á LOS INDIVIDUOS EN LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRA
CIÓN, NO POR MÉRITOS PROBADOS, SINO POR IMPOSICIO
NES DE PERSONAJES POLÍTICOS, POR COMPLACENCIAS RE
PRODUCTIVAS DEL CACIQUISMO Y POR OTRAS CAUSAS QUE 
TODOS CONOCEMOS, PERO NUNCA PORQUE SE TENGA NOTI
CIA EXACTA DE LA IDONEIDAD DEL SUJETO, ES ALTAMENTE 
RIDÍCULO EL EXTRAÑARSE DE QUE SE DEN ALGUNOS CASOS DE 
LA NATURALEZA DE LOS QUE HEMOS INDICADO, EN MENOR 
NÚMERO SIEMPRE DE LO QUE DEBÍA ESPERARSE. 

REVELA, PUES, MUCHA SUPERFICIALIDAD DE ESTUDIO EL 
QUE CONDENE UN ORGANISMO CON SÓLO TALES DATOS. 

EL VERDADERO COMETIDO DE LAS SUBALTERNAS DE H A 
CIENDA ERA ESTABLECER EL LAZO DE UNIÓN NECESARIO 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA LOCAL, SIRVIENDO 
DE ESLABÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA ADMINISTRA
CIÓN PARA AUMENTAR DE ESTE MODO EL INGRESO DEL TE
SORO. 

ERA, Á NUESTRO ENTENDER, EL ÚNICO MEDIO DE LLEVAR 
LA INSPECCIÓN DEL PODER CENTRAL Á LOS ÚLTIMOS LÍMITES 
DE LA NACIÓN, EJERCIENDO DE MODO QUE DIERAN SATISFAC
TORIO RESULTADO LAS MÚLTIPLES OPERACIONES DE FORMA
CIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN 
DE LA RIQUEZA OCULTA, REPARTO EQUITATIVO DE LAS CON
TRIBUCIONES Y OTRAS QUE TENDRÍAN POR OBJETO AUMEN
TAR LOS RENDIMIENTOS SIN NECESIDAD DE ELEVAR LOS I M 
PUESTOS NI CREAR OTROS NUEVOS. 

VOLVER Á ENCOMENDAR ESTAS FUNCIONES Á LOS AYUN
TAMIENTOS ES REINCIDIR EN UN PECADO QUE HA PRODU
CIDO GRAVÍSIMOS MALES, ES DAR ARMAS AL CACIQUISMO 
Y TRAER LA REPRODUCCIÓN DE ABUSOS Y FELONÍAS VERDA
DERAMENTE INSOPORTABLES. 

DE ESTE MODO SEGUIRÁN MUCHOS PODEROSOS TERRATE
NIENTES EXENTOS POR COMPLETO DE TRIBUTACIÓN Ó SATIS-



faciendo irrisorias cuotas en relación con la cuantía 
de su fortuna y valor de sus predios. 

Perfeccionando, en cambio, como lo exigían las 
administraciones subalternas; dándole intervención 
en la formación de la estadística, en el examen de 
la distribución de la propiedad, de sus vicisitudes y 
variaciones para introducir las convenientes en los 
registros, y dotando su personal de modo que pu
dieran dedicarse holgadamente al cumplimiento de 
su deber, el resultado hubiera sido admirable, las 
rentas por territoriales hubieran aumentado consi
derablemente, y el servicio, lejos de parecer gravo
so, parecería barato y eficacísimo. 

Seguimos un procedimiento contrario al lógico y 
bien comprendido, que constantemente ponen en 
práctica las naciones más prósperas de Europa en 
punto á organización de los servicios. 

Aquí un servicio administrativo es considerado 
bueno con tal que sea barato, lo cual no puede su
ceder sino estando escaso de personal y mal dota
do; baratura que no compensa, ni con mucho, la 
merma de la renta cuya recaudación le está con
fiada. 

E n Inglaterra y Francia lo entienden de otro mo
do, y e l aumento de sus ingresos ha coincidido con 
el aumento proporcional de los gastos de recaudación. 

E n un período de veinte años, desde 1869 á 1892, 
el presupuesto de gastos de Hacienda francés se ha 
elevado en 102 millones; pero en cambio las contri
buciones indirectas sólo han tenido un aumento de 
1.000 millones, todo de pesetas. 

Pues bien: s i por no fomentar y organizar como 
demandan esas subalternas, antes por el contrario, 
suprimiéndolas, han de continuar las ocultaciones 
de riqueza y aun aumentarse, en lugar de una eco
nomía habremos logrado una disminución de ingre
sos, probablemente quince ó veinte veces mayor que 
aquéllos. 

T a l es la razón por que nosotros, atentos á lo que 
más favorezca á nuestro país y a l estado de nuestra 
Hacienda, hemos defendido en las presentes líneas 
á los citados organismos. 

EL SERVICIO TELEGRÁFICO. 

N o sabemos qué extraña concomitancia adivinaría 
nuestro querido colega La Revista Minera entre lo 
que él l lama la huelga telegráfica y otra huelga sur
gida poco después de aparecido el artículo de que 
vamos á ocuparnos, para haber tratado de la prime
ra en su sección de Ingeniería municipal; porque, 
en efecto, en esta sección, que resulta adecuada para 
ejercitar la crítica de los actos de esa ingeniería a l -
caldesca que por acá se estila, necesariamente de
berán aparecer las disquisiciones que á propósito de 
la huelga de las verduleras nuestro colega haga; y á 

la verdad, ni hallamos paridad entre ambos suce
sos, ni la primera huelga tiene nada de ingenieril , 
ni menos de municipal , ni ha sido al cabo tan peca
minosa y mal oliente que se la deba colocar allí 
donde la segunda puede hallar sitio adecuado. 

Designación es ésta, después de todo, que proba
blemente habrá efectuado La Revista Minera sin ma
l ic ia . Antójasenos, empero, después de leído el ar 
tículo que á la huelga telegráfica dedica, que no ha 
sido la caridad la virtud que le ha inspirado; y en 
tal concepto, bien pudo haber querido flagelar, con 
una desconsideración desdeñosa, un hecho y un 
personal á quienes confunde en sus abominaciones. 
Por lo que toca á la huelga, no nos ha ganado en 
severidad al juzgarla; pero además, y esto es lo l a 
mentable, tal desconocimiento manifiesta nuestro 
colega de las causas que la determinaron, y en tales 
errores incurre al juzgarla, que este pecado de i m 
previsión desacostumbrado en periódico de tanto 
comedimiento y buen seso, nos obliga á volver á nos
otros sobre un asunto cuya amplia deliberación con
siderábamos privativa de las Revistas telegráficas. 

No tenemos necesidad de repetir el juicio breve, 
pero preciso y claro, que de la huelga telegráfica 
formulamos: la protesta de los telegrafistas contra 
las disposiciones y contra las inconveniencias y ame
nazas de un Ministro, revistió los caracteres de una 
sedición, y tal actitud no es plausible ni a posterior i 
y á título de hecho consumado. Dispuestos estamos 
sin embargo, á reconocer la necesidad de un acto 
v i r i l de protesta unánime contra los atropellos de 
que se les hacía víctimas; mas este acto solo debía 
haberse realizado por el camino ancho y legal de 
las dimisiones, porque éste era el único digno y el 
que cuadra á un Cuerpo que tiene el sentimiento de 
su derecho, pero que lo armoniza con el cumplimien
to del deber; además, con él no se perjudicaba al pú
blico, porque el Cuerpo de Telégrafos, que debía te
ner conciencia de su insustituibilidad, debió haber 
esperado trabajando la resolución del conflicto que su 
actitud planteaba. 

Esta aclaración de nuestro criterio no es innece
saria. L a s causas impulsadoras de la sedición han 
sido el prevalecimiento de los elementos que pode
mos llamar extraños al Cuerpo; de esas clases de 
manipuladores baratos, en mal hora introducidos en 
él, y que como solución trasnochada del problema 
quiere La Revista Minera generalizar, ignorante sin 
duda de que ya se ha hecho por envilecer la profe
sión, por convertir el servicio en oficio, mucho más 
de lo necesario para lograr tan contraproducente re
sultado, 



Nuestro colega, hemos de repet ir lo , tiene un des

conocimiento absoluto, en lo alto y en lo bajo, de lo 

que es el servicio telegráfico, y las reformas que 

para él preconiza son lógica secuela de tan lamen

table ignorancia . Cree y afirma nuestro colega, h a -

bitualmente tan discreto, que nada tiene de técnico 

el servicio telegráfico, que todo en él es manual y 

administrativo. S u opinión, pues, no puede ser más 

inexacta. Ciertamente que tratándose de un servicio 

tan complejo, no es tarea fácil determinar dónde e m 

pieza lo científico y técnico, dónde lo manual y 

práctico, lo rut inario y administrativo: todo ello se 

compenetra en medida diversa, prevaleciendo lo 

uno ó lo otro según los casos y funciones. Pero por

que lo práctico sea lo visible, ¿cabe desconocer l a 

parte científica que á l a aplicación corresponda, su 

acción directr iz d i lu ida en todos los elementos de 

que el organismo profesional se ha l la compuesto? 

Porque el manejo de las baterías de artillería, y v a l 

ga l a comparación en gracia de su exactitud y del 

alto fin que la inspira; porque ese manejo, decimos, 

pueda encomendarse á oficiales simplemente prácti

cos, ¿habrá quien juzgue innecesaria la instrucción 

superior de que se dota á los oficiales de artillería? 

Pues bien: cualquiera puede aprender á manipular, 

nuestro colega lo dice: soldados rasos son los tele

grafistas militares; mas para desempeñar el servicio 

telegráfico en una red nacional, se requiere, decimos 

nosotros, cultura general, instrucción científica, amén 

de una práctica muy prolongada que sólo en el ser

vicio de las grandes líneas se puede adquirir . 

E l desconocimiento de esta verdad elemental de 

que part ic ipaba e l irascible M i n i s t r o S r . E l d u a y e n , 

ha traído, como consecuencia, el desastre de lo que 

en la jer igonza política se l l a m a el principio de auto

ridad; porque nuestro colega no debe ignorar que el 

M i n i s t r o de la Gobernación, que tenía plena c o n 

ciencia de las heridas que causaba á l a susceptibi l i 

dad del personal puesto á sus órdenes, presintió un 

acto de desesperación de parte de éstos, y , previas 

consultas é informes, creyó contar con elementos so

brados para aplacar cualquier rebeldía. L o s tristes 

hechos ocurridos debieron desengañarle; su impoten

cia fué absoluta: oficio tan fácil no resultó ser de do

minio m u y común, y la propia amenaza de la d iso

lución del Cuerpo, hecha á largo plazo por el Gobier

no, más que un propósito deliberado, cuyos graves 

peligros ya podían conocerse, vino á ser deplorable 

capitulación con los díscolos á quienes no se podía 

reemplazar. 

N o traemos estos hechos á la memoria como a l e 

gato en pro del carácter técnico que el servicio de 

telégrafos tiene, porque este carácter no lo puede 

poner en duda quien haya visitado l a c iencia eléc

tr ica , de la que es raíz y madre la telegrafía: quere

mos demostrar que esa parte manual que el servicio 

telegráfico tiene; ese oficio de pura manipulación, de 

aprendizaje tan fácil, que nuestro colega quiere v u l 

garizar, entregándolo a l brazo secular de amas se

cas jubi ladas, patronas sin huéspedes y chicos que, 

para mayor economía, podrían reclutarse en h o s p i 

cios y casas de corrección, no ha sido posible orga

n i z a d o con los elementos poderosos de que el E s t a 

do dispone, porque la telegrafía, en l a complejidad 

de sus aspectos, es bastante más que un ejercicio 

mecánico de manipulación, aun en nuestro país, 

donde por inveterada pobreza nos hal lamos todavía 

en la época prehistórica de tan importantísimo ser

v ic io . L e j o s de ser racional y juiciosa l a entrega 

del servicio a l personal adventicio, abigarrado, i n 

docto, amovible y barato que nuestro colega propo

ne, e l Gobierno se debe preocupar de dotar mejor 

e l que tiene, de estimular su instrucción y de cerrar 

la puerta de las estaciones telegráficas á todos los 

que no hayan hecho su ingreso por la clase de o f i 

c i a l . L a s tres ó cuatro clases que se le han añadido, 

verdadero ensayo de esa organización económica en 

que La Revista Minera sueña, han de desaparecer 

lentamente, ó porque ingresen por examen en el es

calafón general del Cuerpo, ó porque pasen a l ser

v ic io de Correos, en el cual se les podrían encomen

dar las estaciones-estafetas, hoy desempeñadas por 

el personal de Telégrafos. Éste nada debería tener 

que ver con el servicio de Correos: a l personal de 

éste, incorporándole aquellas clases, hoy deshereda

das, deberían entregarse ambos servicios en pueblos 

donde el telegráfico es escaso. Esto sería más eco

nómico, aun con ser menos barato, y simplemente 

por ser mejor, que entregará empleados de ocasión, 

s in espíritu de Cuerpo, sin elevación de aspiracio

nes y s in cultura, e l secreto de un servicio cuyo per

fecto desempeño gira sobre los goznes de l a m o r a 

l i d a d , la discreción y l a d isc ip l ina , cualidades todas 

que han br i l lado inalterablemente en el Cuerpo de 

Telégrafos, en tanto que no ha habido M i n i s t r o s 

obcecados y Directores incapaces que se han p r o 

puesto d e p r i m i r y envilecer la profesión. Repárese, 

pues, el daño causado, y empiece la reorganización 

del Cuerpo por donde há tiempo debió haber empe

zado: por la cabeza. Cese ya l a costumbre de hacer 

de l a Dirección general del servicio uno de tantos 

puestos que recaen por turno en los personajes p o 

líticos que gozan de favor; otorgúese de una vez ese 

puesto a l valer científico, y sustráigasele además á 



la interinidad de las situaciones. E l cargo de D i 
rector general de un servicio de tan excepcional im
portancia, por lo mucho que tiene de científico y 
por lo que tiene de social, debe otorgarse á una 
persona cuya idoneidad no sea un mero convencio
nalismo. E l Cuerpo de Telégrafos vería con satis
facción este impulso inicial de su reforma, y ningún 
hombre político podría reputar de usurpadora me
dida de tan buena administración que nuevas cos
tumbres políticas reclaman como necesaria. E x i s 
te un candidato, de cuyos altos merecimientos na
die seguramente dudará, y que á buen seguro con
taría con los sufragios del personal del Cuerpo: este 

candidato está designado por sus propias obras, no 
por su voluntad, que totalmente desconocemos. 
Pero se trata del primer electricista español; del 
tratadista ilustre, en cuyas obras aprenden los elec
tricistas españoles los dogmas de la nueva ciencia; 
del reputado profesor de la Escuela politécnica, del 
sabio D . Francisco de P . Rojas, persona extraña á 
los compromisos de la política, por cuya iniciativa 
y saber adquiriría la telegrafía española vuelos que 
nunca ha tenido, y prestigios y consideración en el 
exterior que estrecheces administrativas, no las de
ficiencias del personal, nunca le han permitido gran
jearse, 

R E C R E A C I Ó N C I E N T Í F I C A . 

L E V A N T A R Q U I N C E C E R I L L A S C O N U N A S O L A . 

C o l o q u e m o s á c a b a l l o sobre u n fós foro , que l l a m a r e 

mos A, otros 14, B, c u y a s cabezas estarán a r r i b a , y las 

extremidades opuestas apoyadas sobre l a mesa, c o m o se 

ve en la parte i n f e r i o r del grabado. L a s extremidades 

deben q u e d a r a l t e r n a t i v a m e n t e á la derecha y á la i z 

q u i e r d a de A. S i tratáramos de levantar A y los fósforos 

B n o sosteniendo m á s que u n e x t r e m o de A, es c laro 

que las cer i l las caerán p o r su p r o p i o peso. H e aquí la 

m a n e r a de l l e v a r á b u e n término l a operac ión: e n c i m a 

de los fósforos B, y á l o largo de la s i l l a f o r m a d a p o r 

sus cruces , c o l o q ú e s e otra c e r i l l a C. L e v á n t e s e ahora A; 

los fósforos B t o m a r á n u n a posición o b l i c u a , y , c o m 

p r i m i e n d o el C c o m o entre dos m a n d í b u l a s , se m a n t e n 

drán en el aire t o d o e l t i e m p o que se desee, o f r e c i e n d o 

á l a v is ta e l aspecto de si l las plegadas en f o r m a de X . 

E n esta exper ienc ia debe procurarse s iempre e m p l e a r 

los fósforos más gruesos de que se pueda d i s p o n e r . 

M A D R I D 

I M P R E N T A Y FUNDICIÓN DE M A N U E L T E L L O 

D o n E v a r i s t o , 8 
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L a observación de los asiros y la temperatura.—Nueva 

plaga de las vides americanas de C a l i f o r n i a . — U n a 

obra útilísima para la v i t i cu l tura y fabricación de vi

nos: Tratado general de la vid y de los vinos, de 

V i a r d , traducido por los Sres. Bellogín y Siboní. 

Á m i l l o n e s de k i l ó m e t r o s de nosotros están s i t u a 

dos los astros , y , s i n e m b a r g o , en l a determinación 

de tan e n o r m e s d i s t a n c i a s y de l a de su p o s i t i v a s i 

tuación en e l e s p a c i o , i n f l u y e l a p e q u e ñ í s i m a frac

ción de t e m p e r a t u r a d e l aire que r o d e a a l objet ivo 

d e l anteojo c o n que se les o b s e r v a . H e aquí en j u e 

go, en las fórmulas m a t e m á t i c a s de l a astronomía, 

l o ex iguamente pequeño in f luyendo en l a a p r e c i a 

ción de l o c a s i i n f i n i t a m e n t e grande. T a n c u r i o s a 

i n f l u e n c i a , t e n i d a m u y en cuenta p o r los astróno

mos, h a d a d o m o t i v o á M . P é r i g a u d , astrónomo d e l 

O b s e r v a t o r i o de P a r í s , p a r a hacer interesantes o b 

servaciones y d e d u c i r út i les r e s u l t a d o s en e l terreno 

de l a prec is ión, t a n a p e t e c i d a en estos estudios. E n 

efecto, p a r a obtener u n a g r a n prec is ión en las o b 

servaciones de las d i s t a n c i a s zeni ta les de los astros, 

es important ís imo en e l c á l c u l o de l a refracción t e 

ner en cuenta l a t e m p e r a t u r a exacta de l a c a p a de 

a ire que está en contacto c o n l a lente ob je t iva d e l 

aparato que se e s t u d i a . P a r a d e m o s t r a r l o , h a deter

m i n a d o M . P é r i g a u d u n a serie de d is tanc ias z e n i t a 

les de estre l las , desde e l zeni t hasta 15 g r a d o s sobre 

e l h o r i z o n t e , t o m a n d o las i n d i c a c i o n e s de dos ter

m ó m e t r o s : el de A r a g o , c o l o c a d o fuera d e l gabinete 

d o n d e se h a l l a e l anteojo m e r i d i a n o , y o tro c o l o c a d o 

a l l a d o d e l o b j e t i v o . L o s resul tados son tan d i s t i n 

tos, que se d i f e r e n c i a n hasta en u n segundo p a r a u n 

m i s m o astro . P a r a d e c i d i r s e entre l a adopción de 

u n o ó de otro t e r m ó m e t r o , h a d e t e r m i n a d o l a l a t i 

t u d p o r series de pasos superiores é in fer iores de 

estrel las r e d u c i d a s c o n a m b o s t e r m ó m e t r o s , l l e g a n d o 

á d e m o s t r a r c o n e v i d e n c i a que no debe hacerse uso 

d e l t e r m ó m e t r o exter ior de A r a g o , y que p a r a a j u s 

tarse á l a teoría m a t e m á t i c a debe emplearse e l i n m e 

d i a t o a l o b j e t i v o . A s í lo p r e s u m i e r o n también en sus 

t i e m p o s L e v e r r i e r y V i l l a r c e a u , cuando sostenía 

a q u é l que d e b i e r a n colocarse termómetros en las a l 

turas de los aparatos , y c u a n d o éste d e c l a r ó que 

p a r a o b v i a r los errores á que las observaciones a p a 

recían sujetas, c o n v e n í a , s i se t ra taba de d e t e r m i n a r 

con g r a n precis ión las d i s t a n c i a s zeni ta les de los 



ROS, DE MERMAS, DE AZÚCAR, DE DENSIDADES, DE RIQUE
ZAS ALCOHÓLICAS DE I GRADO á 6o, DE RELACIONES ENTRE 
UNOS GRADOS Y OTROS, DE PROPORCIONES DE ALCOHOL Y 
AGUA, DE RELACIONES ENTRE LOS DIVERSOS ALCOHÓMETROS 
CONOCIDOS, DEL CUENTA-GOTAS, DEL REFRACTÓMETRO, DEL 
ENOBARÓMETRO, DE ABSORCIÓN DEL ÁCIDO CARBÓNICO, DEL 
AZUCARADO Y EL COLOR CON SUS REACTIVOS, DE LOS DIVER
SOS ALCOHOLES, DE LOS AZÚCARES, DE LAS MATERIAS COLO
RANTES DE LA HULLA, DE LAS MATERIAS COLORANTES EN GE
NERAL, DE SU ACCIÓN SOBRE LA LANA Y LA SEDA, TABLAS DE 
REACCIONES, BIOGRAFÍA COMPLETA Y APARATOS. 

DE ESTA LIGERA INDICACIÓN DEDUCIRÁ EL LECTOR LA 
MIGA QUE TIENE ESTE TRABAJO. CONFORME VAYA SIENDO 
CONOCIDO CRECERÁN SU RENOMBRE Y DIFUSIÓN, Y NO HA
BRÁ SEGURAMENTE UN VITICULTOR LEÍDO, Y QUE SE TENGA 
EN ALGO, QUE NO LA REPASE Y CONSULTE. HOY SIGNIFICA 
MUY POCO EL SABER LO QUE PASA EN LA VIÑA PROPIA, Y ES 
PRECISO ESTAR AL TANTO DE LO QUE OCURRE EN LAS AJENAS, 
QUE NOS HACEN LA COMPETENCIA. PARA ENTENDER EL LEN
GUAJE QUE SE HABLA EN ESTAS LUCHAS DE LA PRODUCCIÓN, 
UN LIBRO COMO ÉSTE ES UN CONSULTOR SERIO, FIEL Y ECO
NÓMICO. (SIENDO, COMO ES, TAN EXTENSA LA OBRA, CUES
TA 19 PESETAS, CERTIFICADA Y FRANQUEADA.) HAY EN ELLA 
MUCHO QUE APRENDER PARA BIEN DEL COSECHERO Y FA
BRICANTE DE VINOS. PORQUE ESTIMO QUE EL SERVICIO 
PRESTADO Á NUESTROS LABRADORES ES POSITIVO Y GRANDE, 
CON GUSTO PONDERO, COMO SE MERECE, LA HERMOSA PU
BLICACIÓN DE VIARD, Y CON JUSTICIA APLAUDO Y REPITO 
QUE La Farmacia española Y SUS INTELIGENTES COLABO -
RADORES, LOS REPUTADOS QUÍMICOS SRES. BELLOGÍN Y SI-
BONÍ, QUE HAN HECHO ESTA VERSIÓN, MERECEN HONDA 
GRATITUD DE CUANTOS SE INTERESAN POR LA CULTURA DE 
NUESTRO PAÍS. LA IMPRESIÓN ES DIGNA DEL CRÉDITO BIEN 
ASENTADO DE QUE GOZA EL ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO 
DE HIJOS DE J . PASTOR, DE VALLADOLID. 

R . BECERRO DE BENGOA. 

L A PROTECCIÓN D E L A S LÍNEAS TELEFONICAS 
C O N T R A L A INDUCCIÓN. 

(Conclus ión.) 

EN ALEMANIA SIGUE SIENDO OBJETO DE LA PREFERENTE 
ATENCIÓN DE LOS ELECTRICISTAS CUANTO SE RELACIONA CON 
LOS PERJUICIOS QUE LA VECINDAD DE LAS CORRIENTES DE 
ALTA TENSIÓN PUEDE ORIGINAR EN LAS COMUNICACIONES TE
LEFÓNICAS, Y ES NATURAL QUE ASÍ OCURRA POR EL GRAN DES
ARROLLO QUE EN DICHO PAÍS HA ADQUIRIDO EL TELÉFONO Y 
VAN ADQUIRIENDO LOS TRANSPORTES DE FUERZA Y LOS TRAN
VÍAS ELÉCTRICOS. ESTOS ÚLTIMOS, SOBRE TODO, SON UN GRA-

VE INCONVENIENTE PARA LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS, PORQUE 
GENERALMENTE EMPLEAN UN SOLO CONDUCTOR CON RETOR
NO POR LA TIERRA. 

EL SR. LAHMEYER SE HA OCUPADO TAMBIÉN DE LA 
CUESTIÓN ANTE LA SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA DE BERLÍN, 
EN UNA COMUNICACIÓN ACERCA DE LOS PROGRESOS DE LA 
ELECTRICIDAD, BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA TRANSMISIÓN 
DE LA FUERZA Á DISTANCIA. 

DESPUÉS DE MANIFESTAR QUE ES BIEN EVIDENTE QUE 
LOS ELECTRICISTAS NO PODRÍAN REHUSAR EL SOMETERSE á LA 
INSPECCIÓN DEL ESTADO EN TODAS PARTES DONDE LAS CO
RRIENTES DE ALTA TENSIÓN PUEDAN PERTURBAR LAS COMU
NICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEGRÁFICAS, Y DESPUÉS DE 
EXPRESAR SU CONFORMIDAD CON LA OPINIÓN DE LOS FUN
CIONARIOS DE TELÉGRAFOS ALEMANES, SRES. GRAWINKEL Y 
STRECKER, CON RESPECTO Á QUE NO PUEDE EVITARSE COM
PLETAMENTE LA ACCIÓN PERTURBADORA EN LOS CIRCUITOS 
TELEFÓNICOS, NI AUN EMPLEANDO HILOS DE IDA Y VUELTA, 
EL SR. LAHMEYER AÑADE QUE EXISTEN OTROS MEDIOS 
TÉCNICOS DE REDUCIR LA INDUCCIÓN TODO CUANTO SEA NE
CESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TELÉFONOS. 

AUN SIN HABER PREVISTO—SIGUE DICIENDO LAHME
YER—LA IMPORTANCIA DE ESTA CUESTIÓN, QUE HA HECHO 
NACER UNA CORRIENTE DE OPINIÓN HOSTIL Á LA TRANSMI
SIÓN DE LAS CORRIENTES INTENSAS POR LÍNEAS AÉREAS, NOS
OTROS HEMOS INSTALADO PARA LA EXPOSICIÓN DE FRANC
FORT UN HILO TELEFÓNICO EN LOS MISMOS POSTES QUE LOS 
CONDUCTORES DE UNA CORRIENTE ALTERNA POLIFÁCEA DES
DE OFFENBACH Á FRANCFORT. LA DISTANCIA ENTRE EL UNO 
Y LOS OTROS ERA TAN SÓLO DE 70 CENTÍMETROS, Y HABÍA
MOS INDICADO UNA DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA DISMI
NUIR LA INFLUENCIA PERJUDICIAL SOBRE EL HILO TELEFÓNI
CO; PERO LA ADMINISTRACIÓN TELEGRÁFICA NO HIZO EJE
CUTAR EL TRABAJO TAL COMO NOSOTROS LO HUBIÉRAMOS DE
SEADO, Y POR ESO NO OBTUVIMOS RESULTADOS COMPLETOS. 
SIN EMBARGO, LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA FUÉ BAS
TANTE BUENA. 

LA ESTACIÓN DE LAUFFEN, QUE MANDA á HEILBRONN 
(Á 12 KILÓMETROS) CORRIENTES ROTATORIAS DE 5.000 
VOLTS, FUNCIONA CONTINUAMENTE EN LA ACTUALIDAD. ALLÍ 
SE HA EMPLEADO EL HILO DE VUELTA, Y EN LOS MISMOS 
POSTES SE ENCUENTRAN DOS HILOS TELEFÓNICOS á 70 CEN
TÍMETROS DE LOS CONDUCTORES AÉREOS DE ALTA TENSIÓN. 
LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SE EFECTÚAN SIN NIN
GUNA DIFICULTAD, AUNQUE DURANTE EL MAL TIEMPO SE 
OYEN ALGUNAS VECES RUIDOS EXTRAÑOS QUE EN NADA AL
TERAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 

LA INFLUENCIA DEL MAL TIEMPO SE LA EXPLICA ASÍ EL 
SR. LAHMEYER. EL VIENTO IMPRIME á LOS HILOS OSCI
LACIONES QUE HACEN VARIAR SU SEPARACIÓN EN ALGUNOS 
CENTÍMETROS. A ESTO CONVENDRÍA AÑADIR QUE LAS DERI
VACIONES Á TIERRA Ó ENTRE LOS HILOS CRECEN GENERAL-



D e s i g n e m o s t o d a v í a , en l a figura 6, p o r AB l a 

l ínea i n d u c t o r a , y p o r ab l a l ínea i n d u c i d a . E n u n 

s i t i o c u a l q u i e r a , y en c a d a u n a de l a s l íneas, i n t e r 

c a l a r e m o s las b o b i n a s S, s. E s t a s dos b o b i n a s p u e 

den ser co locadas u n a dentro de o t r a ó m u y c e r c a l a 

u n a de l a o t r a , de m a n e r a que se i n f l u y a n m u t u a 

mente . 

E n l a b o b i n a s, l as corr ientes i n d u c i d a s p o r S se 

o p o n e n á las c o r r i e n t e s i n d u c i d a s en t o d a l a l ínea. 

P o r u n a r r e g l o c o n v e n i e n t e de las d i s p o s i c i o n e s de 

las dos b o b i n a s , se l l e g a á h a c e r l o s teléfonos abso

l u t a m e n t e s i l e n c i o s o s , y e l a r r e g l o no t iene n e c e s i 

d a d de ser m o d i f i c a d o , puesto que u n a variación de 

l a c o r r i e n t e en AB se t r a d u c e i n m e d i a t a m e n t e p o r 

u n a var iac ión i n v e r s a p r o p o r c i o n a l en l a b o b i n a s. 

F i g . ó. 

P u e d o m o s t r a r o s esta disposic ión que y o he r e a l i 

z a d o c o n l o s aparatos que veis d e l a n t e . T e n g o aquí 

dos estaciones te lefónicas u n i d a s p o r u n a línea m u y 

l a r g a e n r o l l a d a a l r e d e d o r de u n a c o l u m n a hueca de 

m a d e r a . E n e l i n t e r i o r de esta c o l u m n a se e n c u e n 

t r a u n a l ínea fija sobre a i s ladores de p o r c e l a n a y en 

c o m u n i c a c i ó n c o n u n a bater ía de a c u m u l a d o r e s á 

t r a v é s de u n i n t e r r u p t o r a u t o m á t i c o . P o r efecto de 

l a p r o x i m i d a d de las l íneas y d e l e m p l e o de c o r r i e n 

tes i n t e r m i t e n t e s , l a inducción es c o n s i d e r a b l e , m á s 

c o n s i d e r a b l e aún que en l a p r á c t i c a . Se oye, e f e c t i 

v a m e n t e , en e l te lé fono u n r u i d o i n s o p o r t a b l e . 

I n t e r c a l o a h o r a l a d ispos ic ión que acabo de des

c r i b i r , y p o r m e d i o de u n t o r n i l l o micrométr ico r e 

g u l o l a pos ic ión r e l a t i v a de las dos b o b i n a s . E l r u i 

do se hace c a d a v e z m á s débi l , desaparece p o r fin 

c o m p l e t a m e n t e y l a conversac ión puede y a efectuar

se s i n i m p e d i m e n t o . I n v i t o á l o s asistentes á c o n 

vencerse p o r sí m i s m o s de l a f a c i l i d a d de este 

a r r e g l o . 

E s e v i d e n t e que, a d e m á s de las d ispos ic iones rese

ñadas , se p u e d e n e n c o n t r a r otras m u c h a s capaces de 

c o m b a t i r l a inducc ión. P r o b a b l e m e n t e no pasará 

m u c h o t i e m p o s i n que os d i r i j a una n u e v a c o m u n i 

cac ión sobre este p a r t i c u l a r . E l objeto de l a presen

te e r a i n d i c a r l a v í a , p o r l a c u a l p o d r á n d i r i g i r s e 

las e x p e r i e n c i a s , y también c o m b a t i r las c o n c l u s i o 

nes de l a s a u t o r i d a d e s telefónicas que , basándose 

en las e x p e r i e n c i a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de t e l é 

grafos , c o n s i d e r a n superfl.ua toda discusión u l t e 

r i o r . » 

A u n q u e se c o m p r e n d e per fec tamente que l a d i s 

posic ión de l a figura 6, efectuada en las c o n d i c i o n e s 

que l a h a presentado D o b r o w o l s k y , h a de d a r e x c e 

lentes r e s u l t a d o s , es dudoso que, a p l i c a d a á dos l í 

neas aéreas de s i m p l e h i l o , l a u n a telefónica y l a 

otra de c o r r i e n t e s intensas , p u e d a e v i t a r c o n s t a n t e 

mente l a p e r t u r b a c i ó n de l o s teléfonos. P o d r á n e v i 

tarse t a l v e z l o s efectos de l a inducción, p e r o no l o s 

de las d e r i v a c i o n e s , m á x i m e c u a n d o éstas v a r í a n 

n o t a b l e m e n t e c o n e l estado a tmosfér ico , a u n p a r a 

las l íneas m á s c u i d a d o s a m e n t e a i s l a d a s . 

Y a u n s u p o n i e n d o que m o d i f i c a n d o l a separación 

entre las dos b o b i n a s p u d i e r a l legarse en c a d a m o 

mento á c o n t r a r r e s t a r también los efectos de las de

r i v a c i o n e s entre u n a línea de fuertes c o r r i e n t e s y 

o t r a te lefónica, l a solución D o b r o w o l s k y resultaría 

m u y c o m p l i c a d a en e l caso de que fueran v a r i a s las 

l íneas te lefónicas que s u f r i e r a n l a perturbación de 

u n a l ínea de c o r r i e n t e s intensas , é i m p o s i b l e s i se 

t r a t a r a de v a r i a s l íneas de este ú l t imo género i n f l u 

y e n d o á las te lefónicas . 

E n cuanto á l a disposic ión r e p r e s e n t a d a en l a 

figura 5, c r e e m o s que d isminuirá los r u i d o s de l a 

inducc ión; p e r o que disminuirá t a m b i é n , y t a l v e z 

en m a y o r e s c a l a , l a i n t e n s i d a d de l o s s o n i d o s en las 

c o m u n i c a c i o n e s te le fónicas . 

O t r o método a n t i - i n d u c t o r p a r a l íneas de u n so lo 

h i l o h a s ido p r o p u e s t o rec ientemente p o r los n o r t e 

a m e r i c a n o s S t a n l e y y K e l l y , método que está b a s a 

do en e l p r i n c i p i o t a n c o n o c i d o y e x p l o t a d o de que 

l a se l f - inducción y l a c a p a c i d a d de u n c i r c u i t o p u e 

den ser r e g u l a d a s de t a l m a n e r a que l a l ínea no 

o p o n g a á las c o r r i e n t e s de una p e r i o d i c i d a d d a d a 

m á s que su r e s i s t e n c i a m e t á l i c a . 

B i e n s a b i d o es que s i l l a m a m o s n a l n ú m e r o de 

o n d u l a c i o n e s c o m p l e t a s p o r segundo, L á l a se l f -

inducc ión d e l c i r c u i t o y C á l a c a p a c i d a d , u n a l ínea 

en l a c u a l se v e r i f i q u e l a relación 
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presentará á las c o r r i e n t e s de 11 p e r í o d o s l a m i s m a 

r e s i s t e n c i a que esa m i s m a l ínea presentaría á las co

r r i e n t e s c o n t i n u a s , según l a l e y de O h m . L a s co-

http://superfl.ua


LOS PROGRESOS RECIENTES ÜE L A E L E C T R O - C U L T U R A , 

L a aplicación de la electricidad á la agricultura 
viene siendo objeto de tentativas muy reiteradas. 
Sucede, sin embargo, con esta aplicación algo que 
podemos llamar desacostumbrado, porque, en efecto, 
mientras se observa que cada uso nuevo, cada fun
ción que se asigna á la electricidad en los dominios 
de la industria ó en el campo de la ciencia, consti
tuye para ella un triunfo que extiende los límites ya 
casi universales de su poder, en agricultura su efi
cacia resulta muy controvertida, porque en realidad 
no se ha evidenciado suficientemente el pretendido 
carácter beneficioso que la corriente desempeña en 
la vegetación. Semejante duda, consagrada por la 
autoridad de corporaciones tan competentes como 
la Sociedad de agricultura de Francia, debiera ha
ber relegado al olvido toda nueva tentativa de ap l i 
cación de este género, si los estímulos de la con
troversia por una parte y las legítimas sugestiones 
del interés por otra en problema de tanta importan
cia, no hubiesen mantenido latente el afán de llegar 
á una certidumbre menos discutible que la que pue
de infundir el voto tal vez apasionado de una A c a 
demia. N i la discusión, pues, se ha cerrado entre 
creyentes y escépticos, n i , lo que es mejor, se han 
interrumpido los ensayos de electro-cultura. Fruto 
de esta perseverancia son los trabajos realizados en 
Francia por el Hermano Paulino, de la Orden de 
las Escuelas Cristianas, á cuyos trabajos ha presi
dido la más ilustrada perspicacia, razón por la cual 
sus resultados acusan un progreso que bien pudiera 
resolver en sentido optimista la polémica. Esos t r a 
bajos merecen por su transcendencia ser conocidos, 
y porque además son de tal naturaleza, que su com
probación no tan sólo pueden efectuarla los hombres 
de ciencia, sino que está a l alcance de los mismos 
labradores para quienes el progreso no es una fór
mula vacía pretenciosamente opuesta á las prácti
cas que la prudente antigüedad nos ha legado. 

Ante todo conviene examinar la influencia que la 
electricidad ejerce en la germinación y crecimiento 
de los vegetales, para dar á conocer luego el medio 
práctico de que se ha servido el Hermano Paulino pa
ra utilizar su fuerza productiva. Aquella influencia es 
indudable, aunque no bien apreciada: el hábil expe
rimentador francés la pone de manifiesto por un pro
cedimiento tan sencillo como concluyente. 

Tómense semillas de la clase que se quiera y d i 
vídanse en cuatro partes: siémbrese la primera sin 
preparación de ninguna clase; electrícese la segunda 

en seco antes de sembrarla; la tercera porción elec
trícese después de humedecidos ligeramente los gra
nos, y, finalmente, electrícese la cuarta hallándose 
muy humedecida. Los resultados serán los siguien
tes: no se observará diferencia alguna entre las dos 
primeras porciones; las semillas de la tercera germi
narán más abundantemente que las anteriores: un 
tercio más, aproximadamente. L a cuarta porción 
aparecerá más rica todavía y habrá germinado con 
mayor rapidez. Este experimento, hecho con inter
valos de diez días entre siembra y siembra de las 
porciones, no ha impedido que la última porción, 
debidamente electrizada, se anticipara en vigor á las 
primeras, no obstante los treinta días de retraso. 

L a electrización de las semillas se efectúa intro
duciéndolas en una botella ó bombona recubierta ex-
teriormente por hojas de estaño. A l través el tapón 
de corcho que la tapa, se introduce un alambre de 
cobre que se hace penetrar hasta cerca del fondo de 
la botella. Ésta queda asimilada, pues, á una jarra 
ó botella de Leyden, que se carga por medio de una 
máquina electro-estática de Holtz ú otra, aplicando 
los reóforos á la cubierta exterior de estaño y al ex
tremo libre del alambre de cobre. L a s cargas se dan 
de hora en hora, y sólo se suspenden cuando un si lbi
do especial denuncia el estado de saturación. Cuan
do se trata de semillas menudas (nabos, espinacas, 
lechugas), la electrización de las bombonas no ha de 
pasar de doce veces consecutivas, es decir, un día. 
S i se trata de grano de cereales, se requieren dos 
días, y, por último, hay que reiterar las cargas du
rante tres á ocho días, cuando las semillas de que se 
trata son de árboles, tanto frutales como forestales. 

Estos hechos son de la suficiente evidencia para 
que la duda no sea permitida. Mas la influencia de 
la electricidad en la germinación no parece, si en la 
práctica tiene que determinarse previas manipula
ciones como las descritas, que sea susceptible de 
atraer la solicitud de nuestros agricultores. Aún fal
ta probar, sin embargo, que la electricidad es eficaz 
para la nutrición de las plantas, punto más esencial 
y aquél que en realidad ha sido controvertido; y esta 
eficacia resulta demostrada de los experimentos del 
Hermano Paulino llevados á cabo con precisión cien
tífica, de que probablemente debieron adolecer aqué
llos por cuyo resultado estéril llegóse á conclusiones 
lógicamente pesimistas. Éste parece ser el mérito 
principal del experimentador tonsurado, porque el 
origen del procedimiento que él ha generalizado le 
hallamos en un ensayo feliz, pero muy circunscrito, 
que hizo otro agricultor francés. L e citaremos, por
que él nos ahorrará más difusas explicaciones. 



U N A N U E V A LÁMPARA D E A R C O . 

L a casa L e v i y K o c h e r t h a l e r , de esta corte, ha 

importado recientemente un nuevo producto de l a 

importante Compañía berl inesa, de la que es sucur

sal en España. 

F i g . i . 

Se trata de una lámpara de arco no inferior en 

mérito a l resto del material que construye l a C o m 

pañía a lemana. 

L a lámpara AEG es di ferencial y l a representan 

los grabados que i lustran el texto. S u f u n c i o n a m i e n 

to se funda en la acción automática ejercida r e s 

pectivamente en dos electro-imanes por l a tota l idad 

de la corriente d e l c i r c u i t o y por una derivación de 

F i g . 2. 

l a m i s m a . E l sistema regulador tiene, como órganos 

esenciales que aseguran á l a lámpara una marcha 

muy igual y uni forme, una bomba de aire que d e s 

empeña funciones de freno, y un péndulo compensa

dor oscilante entre las dos ramas de un electro

imán en forma de herradura , por c u y a acción se de

terminan los movimientos ó paradas del péndulo. 

U n t o r n i l l o , cuya cabeza asoma al exterior de la c a 

misa de l a lámpara, permite arreglar los m o v i m i e n 

tos del mismo péndulo, siendo, por tanto, parte 

m u y esencial de la regulación de la lámpara. 

U n a cremal lera , sol idaria en sus movimientos d e l 

sistema de ruedas que regulan los órganos a n t e r i o r 

mente citados, soporta e l carbón superior de l a lám

para. Cuando el c i rcui to está abierto, l a c r e m a l l e r a , 

l ibre en su movimiento de descenso, baja el carbón 



CIA PROPIA DE UNA PRÁCTICA INCOMPLETA, ÚNESE Á ME
NUDO EL INTERÉS DE LOS INSTALADORES EN ABARATAR EL 
TRABAJO, TODO LO CUAL DA POR RESULTADO QUE MÁS Ó 
MENOS CONSCIENTEMENTE SE INCURRA EN ERRORES Y OMI
SIONES ORIGEN DE ACCIDENTES QUE SON EN MENOSCABO 
DE LA IDEA DE SEGURIDAD QUE TODA INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO TRAE APAREJADA. CIERTAMENTE 
QUE ES FÁCIL EXTRAER DE LOS PRINCIPIOS DE LA ELECTRO
TECNIA LAS REGLAS SEGURAS QUE PUEDEN CONSTITUIR EL 
CÓDIGO DEL INSTALADOR; MAS ESTA TAREA NADIE LA HABÍA 
EMPRENDIDO CON LA SISTEMATIZACIÓN Y GENERALIDAD 
NECESARIAS PARA QUE TALES PRECEPTOS PUDIERAN CAPTAR
SE LA ACEPTACIÓN COMÚN, APARTE QUE, TAL VEZ POR RES
PONDER Á UN PRECEPTO MUY CIENTÍFICO, PODÍAN ESOS 
DICTÁMENES NO RESPONDER CUMPLIDAMENTE AL FIN PRÁC
TICO Á QUE TODA NORMA DE TRABAJO HA DE ENCAMINAR
SE. EL RESULTADO HA SIDO QUE EXISTIERA LA INCERTIDUM-
BRE Y LA ANARQUÍA DO QUIER; QUE FALTARAN PRINCIPIOS 
FIJOS QUE FUERAN PATRÓN DE LOS INSTALADORES DE BUENA 
FE Y GARANTÍA DE LOS PARTICULARES, Y QUE POR AUSENCIA 
DE UNA CODIFICACIÓN SENCILLA, FRUTO DE LA EXPERIENCIA 
YA ADQUIRIDA, SE DIERA EL CASO DE TENER QUE CONTRATAR 
SOBRE BASES MUY VAGAS UN SERVICIO DESCONOCIDO, CON 
GRAVE RIESGO DE INCURRIR EN SORPRESAS. NO ES EN NUES
TRO PAÍS DONDE MENOS SE HA EXPERIMENTADO ESTA NE
CESIDAD, YA QUE SON EN GRAN NÚMERO LOS MUNICIPIOS 
QUE HAN CONTRATADO Ó INTENTADO CONTRATAR, PREVIA 
SUBASTA Á CONCURSO, EL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRA
DO. POR PUNTO GENERAL, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
QUE HAN REGIDO HAN SIDO DEFICIENTÍSIMOS, Ó POR EL 
DESCONOCIMIENTO QUE SE TIENE DE LA APLICACIÓN, Ó POR
QUE DE LA COMPLEJIDAD DE TALES CONTRATOS, CUANDO 
ABARCAN LAS MÚLTIPLES FUNCIONES DE UNA VASTA DISTRI
BUCIÓN, NACE LA IMPOSIBILIDAD DE ACOMODAR LOS PLIE
GOS Á UN PATRÓN CASI UNIFORME. PERO SI PARA TALES CA
SOS LAS REGLAS GENERALES SON POCO VULGARIZABLES, SIEN
DO MENESTER PARA CADA APLICACIÓN CONSULTAR EL DIC
TAMEN DE UN TÉCNICO BIEN EXPERTO, NO ASÍ CUANDO SE 
TRATA DE INSTALACIONES EN LOCALES LIMITADOS, PORQUE 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA EN ÉSTOS SÓLO EN LA CA
LIDAD Y CANTIDAD DEL MATERIAL VARÍA, SIENDO SENCI
LLAS Y COMUNES Á TODOS LAS REGLAS Á QUE EL INSTA
LADOR DEBE SOMETERSE. ESTAS REGLAS AÚN NO SE HAN 
PROMULGADO. SU NECESIDAD, SIN EMBARGO, ES MUY 
SENTIDA, TANTO QUE LA CÁMARA SINDICAL DE INDUSTRIAS 
ELÉCTRICAS DE PARÍS HA TRATADO DE LLENARLA, DESIGNAN
DO UNA COMISIÓN DE PERITOS ELECTRICISTAS, CUYO DIC
TAMEN SIRVA DE CRITERIO Á QUE PUEDAN TODOS LOS CON
TRATISTAS ACOMODARSE. ESA COMISIÓN, PRESIDIDA POR 
M . PICOU, HA FORMULADO YA, EN PRECEPTOS SENCILLOS 
Y BREVES, LAS CONDICIONES Á QUE DEBEN SOMETERSE LAS 
INSTALACIONES. CON EL DESEO DE QUE LOS ELECTRICISTAS 

ESPAÑOLES FIJEN SU ATENCIÓN EN ELLOS Y LOS PROHIJEN, 
LOS PUBLICAMOS ÍNTEGRAMENTE Á CONTINUACIÓN. 

I.—CUALIDADES DE LOS MATERIALES. 

1. TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, FÓRMENLOS 
cables Ó SIMPLES alambres, DEBERÁN SER DE COBRE, DE 
UNA CONDUCTIBILIDAD NO INFERIOR AL 90 POR 100 DE LA 
DEL COBRE PURO. 

2 . PARA DETERMINAR LA sección, SE DEBERÁ TENER 
PRESENTE QUE LA PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA QUE SE 
PUEDE CONSENTIR ENTRE EL TABLONCILLO DE ENTRADA Y LA 
LÁMPARA MÁS REMOTA DE LA RED LOCAL, ES DE 3 POR 100 
DE VOLTAJE EXISTENTE EN AQUÉL. 

ESA SECCIÓN DEBERÁ ADEMÁS SER TAL, QUE SI ACCI
DENTALMENTE PENETRA EN EL CIRCUITO UNA CORRIENTE DE 
INTENSIDAD DOBLE DE LA NORMAL, NO PUEDA PRODUCIRSE 
UN CALENTAMIENTO SUPERIOR Á 4 0 o . EN GENERAL, ESTE 
RESULTADO SE LOGRARÁ SIEMPRE QUE LA DENSIDAD DE LA 
CORRIENTE NO EXCEDA DE 

3 AMPERES POR MILÍMETRO CUADRADO PARA SECCIO
NES DE 1 Á 5 MILÍMETROS CUADRADOS. 

2 AMPERES POR MILÍMETRO CUADRADO PARA SECCIO
NES DE 5 Á 50 MILÍMETROS CUADRADOS. 

1 AMPÉRE POR MILÍMETRO CUADRADO PARA SECCIO
NES SUPERIORES Á 50 MILÍMETROS CUADRADOS. 

FINALMENTE, DEBERÁ PROSCRIBIRSE TODO CONDUCTOR 
CUYA ALMA LA FORME UN ALAMBRE ÚNICO DE UN DIÁME
TRO INFERIOR Á 0,9 MILÍMETROS. 

3. EN GENERAL NO DEBE PERMITIRSE EL EMPLEO DE 
CONDUCTORES DESNUDOS; PERO PUEDEN PRESENTARSE CA
SOS EN QUE SU USO NO CONSTITUYA UN PELIGRO. LA CU
BIERTA QUE AISLE EL ALAMBRE Ó LA QUE CONSTITUYE SU 
PROTECCIÓN MECÁNICA, HAN DE SER impermeables, AUN 
CUANDO LAS CONDICIONES DEL LOCAL DE LA INSTALACIÓN 
NO LO REQUIERAN. 

4. EL aislamiento SE OBTENDRÍA MEDIANTE APLICA
CIÓN DIRECTA AL COBRE DE UNA Ó MÁS CAPAS DE UNA 
MATERIA NO CONDUCTORA, HASTA CONSTITUIR UNA ENVOL
TURA LO BASTANTE SÓLIDA PARA PODER RESISTIR TODAS LAS 
MANIPULACIONES DEL MONTAJE. 

5. Protección mecánica.—INDEPENDIENTEMENTE DE 
ESTA ENVOLTURA AISLADORA, POR REGLA GENERAL LOS CON
DUCTORES DEBERÁN TENER UNA PROTECCIÓN MECÁNICA, LA 
CUAL DEBERÁ SER NECESARIAMENTE IMPERMEABLE CUANDO 
LA INSTALACIÓN SE EFECTÚE EN UN LOCAL HÚMEDO. EN SI
TIOS SECOS PODRÁ EMPLEARSE LA MOLDURA DE MADERA, Á 
CONDICIÓN DE QUE ESTÉ BIEN CURADA. CASO DE TENDER 
LOS CONDUCTORES AL DESCUBIERTO, SE PROCURARÁ QUE NO 
ESTÉN AL ALCANCE DE LA MANO, Y SE LES PROTEGERÁ CON 
UNAS VUELTAS DE CINTA POR ENCIMA DE LA MATERIA AIS
LADORA. 



TE INTEGRANTE DEL CIRCUITO. CUANDO ESOS APARATOS HA

YAN DE SERVIR Á UN TIEMPO PARA LA LUZ ELÉCTRICA Y EL 

GAS, HABRÁ QUE TOMAR LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES: 

I.° L A MASA DEL APARATO DEBERÁ TENER, RESPECTO 

DE LA CANALIZACIÓN DEL GAS, UN AISLAMIENTO NO INFE

RIOR Á 5 0 0 . 0 0 0 OHMS. 

12° LOS PIES DE LAS LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA, 

Ó BIEN LA MASA DE LA DE ARCO, DEBERÁN ESTAR AISLADOS 

DEL APARATO. 

3 . 0 LOS CONDUCTORES DEBERÁN TENER UNA PROTEC

CIÓN ELÉCTRICA SUPERIOR, Y EN EL MONTAJE SE DISPON

DRÁN DE MODO QUE SIGAN ÍNTIMAMENTE LAS CURVAS DEL 

APARATO, AUNQUE EVITANDO EL PASO POR AQUELLOS SITIOS 

MUY EXPUESTOS AL CALOR DE LOS FLAMEROS, QUE PODRÍA 

DETERIORARLOS. 

16. Lámparas de arco.—CADA CIRCUITO DE LÁMPA

RA DE ARCO DEBERÁ TENER SU INTERRUPTOR Y SU PIEZA 

FUSIBLE. SI EL CIRCUITO LLEVA RESISTENCIA, ÉSTA SE DIS

PONDRÁ EN SITIO DONDE NO HAYA NINGUNA MATERIA IN

FLAMABLE Y Á CONVENIENTE DISTANCIA DE LA PARED, PARA 

EVITAR EL CALENTAMIENTO DE ÉSTA Y ASEGURAR LA LIBRE 

CIRCULACIÓN DEL AIRE. 

17. Aislamiento.—EL AISLAMIENTO DEBERÁ SER TAL, 

QUE LA PÉRDIDA DE CORRIENTE QUE EN CUALQUIER SEC

CIÓN DEL CIRCUITO SE PRODUZCA ENTRE UN CONDUCTOR Y 

LA TIERRA, Ó BIEN ENTRE DOS CONDUCTORES, NO EXCEDA 

DE VIO.000 DE LA CORRIENTE QUE CORRESPONDE ALAS LÁM

PARAS DE LA MISMA SECCIÓN. ASÍ, POR EJEMPLO, Á UNA 

DERIVACIÓN RECORRIDA POR 10 AMPERES, EL AISLAMIENTO 

QUE LE CORRESPONDE NO HA DE PERMITIR LA PÉRDIDA DE 

MÁS DE 0.001 AMPÉRE, POR LO CUAL, SI EL CIRCUITO ESTÁ 

SERVIDO Á 100 VOLTS, EL VALOR DEL AISLAMIENTO NO DEBE

RÁ SER INFERIOR Á 100.000 OHMS. 

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER. 

CON ESTE TÍTULO SE HA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, 

CUYO OBJETO ES ESTUDIAR TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS 

Á LA HISTORIA, CAUSAS Y Á LA NATURALEZA ÍNTIMA DE ESTA 

TERRIBLE DOLENCIA, á FIN DE ADELANTAR Y MEJORAR LOS 

MEDIOS QUE HOY EXISTEN PARA CURARLA. PRESIDEN ESTA 

ASOCIACIÓN M . VERNEUIL Y EL PROFESOR DUPLAY, QUIE

NES CON DICHO FIN SE PROPONEN ORGANIZAR CONGRESOS Y 

PUBLICAR UN PERIÓDICO. 

EL ANUNCIO DE ESTE PROPÓSITO HA DADO CIERTA BOGA 

Á CUANTO SE RELACIONA CON EL CÁNCER. 

QUESINGER REFIERE QUE EN EGIPTO, DONDE REINAN 

TANTAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO É INTESTINOS, NO 

HA VISTO CASO ALGUNO DE CÁNCER DEL ESTÓMAGO. H E I -

NEMANN AFIRMA OTRO TANTO RESPECTO á VERACRUZ, Y EN 

TURQUÍA SE OBSERVA MUY RARA VEZ. AUTENRIETH CON

SIGNA QUE ES EXTREMADAMENTE FRECUENTE ESTA AFECCIÓN 

EN LA ALTA SUAVIA, EN LA SELVA NEGRA Y EN EL LAGO 

CONSTANZA, ATRIBUYENDO SU FRECUENCIA AL USO DE LOS 

FARINÁCEOS, PATATAS Y ÁCIDOS. CLOQUET DICE LO MISMO 

DE NORMANDÍA, POR EL ABUSO DE LA CIDRA. E N SUIZA ES 

TAN FRECUENTE, QUE, SEGÚN DATOS ESTADÍSTICOS REUNIDOS 

POR HAEBERLEIN, EL 1,85 POR 100 DE LOS CASOS DE DE

FUNCIÓN ES OCASIONADO POR ESTA ENFERMEDAD. 

LUCAS CHAMPIONNIÉRE HA OBSERVADO QUE EL CÁNCER 

ES MUY FRECUENTE EN LAS LOCALIDADES DONDE SE DEDI

CAN Á LA CRÍA DEL CONEJO; EN PICARDÍA, POR EJEMPLO, 

DONDE NO HAY CASA EN QUE NO EXISTA DICHO COMERCIO 

Y DONDE SE DESARROLLA CIERTA EPIDEMIA EN LAS CONEJE

RAS, LO CUAL LE HACE PRESUMIR EN LA EXISTENCIA DE CAU

SAS INFECCIOSAS QUE CONVIENE AVERIGUAR SI PUEDEN 

INDUCIRSE EN OTRAS REGIONES QUE, COMO LA QUE CITA, 

SE HALLAN CASTIGADAS POR TAN CRUEL DOLENCIA. 

POR LO QUE TOCA Á ESPAÑA, UNA DE LAS MANIFESTA

CIONES MÁS CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER, LA QUE. COMO 

YO HABRÁN PODIDO OBSERVAR CUANTOS HAN FRECUENTADO 

LAS CLÍNICAS DE CIRUGÍA DE LOS HOSPITALES DE MADRID 

Y BARCELONA, ES EL EPITELIOMA DE LOS LABIOS, VULGAR

MENTE CÁNCER DE LOS FUMADORES, PORQUE SE PRESENTA 

EN LOS QUE AL VICIO DE FUMAR AÑADEN EL DE RETENER 

PEGADO AL LABIO EL CIGARRO, Y LE DEJAN APAGAR Á EX

PENSAS DE LA MUCOSA LABIAL QUE QUEMAN. TAN FUNESTA 

COSTUMBRE ES PROPIA DE LOS TRABAJADORES, QUE POR 

CONSERVAR LIBRES LAS MANOS PARA EL TRABAJO Y POR SI

MULTANEAR ÉSTE CON EL VICIO DE FUMAR ADQUIEREN AQUEL 

HÁBITO PERNICIOSO. EL RESULTADO ES QUE EN ESTOS INDI

VIDUOS EL CÁNCER LABIAL HACE ESTRAGOS, COMO LOS PRO

DUCE ENTRE LOS BEBEDORES EMPEDERNIDOS EL CÁNCER DEL 

ESTÓMAGO. 

D R . A . F . TIFFON. 

N O T A S I N D U S T R I A L E S . 

LA FOTOGRAFÍA POLÍCROMA. 

SIN LAS LEGÍTIMAS Y ELEVADAS PRETENSIONES DE LOS 

TRABAJOS DE M . LIPPMANN, DE QUE NOS HEMOS OCUPA

DO RECIENTEMENTE, CON UN CARÁCTER MÁS LIMITADO, 

PERO TAMBIÉN MÁS INDUSTRIAL Y DESDE LUEGO PRÁCTICO, 

DOS INVENTORES FRANCESES, LOS SRES. FOURNIER Y G U I 

TÓN, HAN DADO Á CONOCER EN UNA EXPOSICIÓN ABIERTA 

EN SUS TALLERES DE PARÍS, LAS FOTOGRAFÍAS POLÍCROMAS 

OBTENIDAS POR UN PROCEDIMIENTO QUE PRACTICAN. ESTE 

NO CONSISTE EN LA FIJACIÓN DIRECTA DE LOS COLORES, SE

GÚN PRACTICA M . LIPPMANN; SU MODO DE OPERAR ES 



l a r r e l i e v e a l estado de cosas que l a c o n d u c t a de 

F r a n c i a h a c r e a d o , y no p e r m i t e f u n d a r m u y l i s o n 

jeras esperanzas p a r a e l p o r v e n i r de nuestras r e l a 

c iones c o m e r c i a l e s c o n d i c h o p a í s . V é a s e , s i n e m 

bargo , l o que c o n i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d d i c e n los 

s índicos d e l c o m e r c i o español de v i n o s de P a r í s : 

«España, en nuestro c o n c e p t o , debe conceder á 

F r a n c i a , su p r i n c i p a l m e r c a d o , t a r i f a s m á s venta jo

sas que á l o s d e m á s pa íses , s i e m p r e que F r a n c i a , en 

j u s t a r e c i p r o c i d a d , le o torgue también u n t r a t a 

m i e n t o de favor . N o nos parece p o s i b l e v o l v e r , de 

u n a y o t r a p a r t e , á las t a r i f a s c o n v e n c i o n a l e s d e l 

t ratado de 1882; p e r o sí c reemos que F r a n c i a puede 

y debe concedernos c u a n d o menos su t a r i f a mínima 

p a r a nuestros v i n o s naturales, aceptando c o m o l ímite 

de r i q u e z a a l c o h ó l i c a e l que M . R i c h e , químico en 

jefe de l a s aduanas francesas , e n v i a d o espec ia lmente 

á E s p a ñ a p o r s u G o b i e r n o p a r a d e t e r m i n a r l o , h a 

d e c l a r a d o t iene e l p r o m e d i o de nuestros v i n o s : 12 V 2 

g r a d o s . 

E n estas c o n d i c i o n e s , entendemos que e l G o b i e r n o 

español debe h a c e r a l f rancés e l m á x i m u m de c o n 

cesiones p o s i b l e s ; fuera de e l las , c o n e l l ímite a lco

hól ico de 1 0 o , no cabe a c u e r d o n i n g u n o . 

«Nosotros c o n s i d e r a m o s c o m o m u y p r e c a r i o e l 

p o r v e n i r d e l negocio de v i n o s c o n F r a n c i a . L a recons

t itución de s u v i ñ e d o ; la p r o d u c c i ó n n a t u r a l , c a d a vez 

m a y o r , de l a A r g e l i a ; l a a r t i f i c i a l , que también a u m e n 

t a ; l a fabr icac ión en g r a n d e escala de p s e u d o - v i -

nos h e c h o s c o n pasas y c o n p i q u e t a s y azúcar ; e l i n 

cremento que t o m a l a i n d u s t r i a de vinés en e l M e d i o 

día de F r a n c i a , m e z c l a s de agua y v i n o a l c o h o l i z a d a s 

f r a u d u l e n t a m e n t e á 15 o , a u m e n t a n d o c a d a día más 

l a c a n t i d a d de líquido d i s p o n i b l e , d i s m i n u y e n c o n s i 

d e r a b l e m e n t e e l déficit entre l a producción y e l 

c o n s u m o , y , p o r cons iguiente , l a neces idad de ser

v i r s e de v i n o s extranjeros en t a n g r a n d e escala c o 

m o antes. M u y en b r e v e , s i nuevas c a l a m i d a d e s no 

d e s t r u y e n e l v iñedo francés , nuestra exportac ión á 

F r a n c i a quedará r e d u c i d a á 2 ó 3 m i l l o n e s de v i n o s 

de m u c h o c u e r p o y c o l o r , p a r a i r luego d i s m i n u y e n 

do p a u l a t i n a m e n t e hasta desaparecer p o r c o m p l e t o . 

S i e n d o esto a s í — y no creemos que nadie p u e d a ne

gar lo c o n v isos de r a z ó n , — ¿ d e b e m o s nosotros , es

pañoles , s a c r i f i c a r l o t o d o , p r i n c i p i o s é intereses, 

p a r a asegurarnos u n m e r c a d o que fa ta lmente h e m o s 

de perder ; debemos d o b l e g a r n o s ante las exigencias 

de l a i n d u s t r i a f rancesa , á l a q u e E s p a ñ a ofrece u n 

vast í s imo y p o r m u y l a r g o t i e m p o p e r m a n e n t e c a m 

p o de explotac ión, y no obtener c u a n d o menos g a 

rant ías p o s i t i v a s de e s t a b i l i d a d d u r a n t e e l c o r t o p l a 

zo que e l negocio de v i n o s e s p a ñ o l e s t iene t o d a v í a 

de v i d a en F r a n c i a ? ¡ N o , y m i l veces no! 

R e s u m i é n d o n o s : c o n s i d e r e m o s c o m o cerradas l a s 

puertas de las aduanas francesas á nuestra e x p o r t a 

ción v in íco la , s i de este G o b i e r n o no obtiene e l n u e s 

tro las s iguientes conces iones: 

1. a F i j a r á 12 o y n u e v e d é c i m a s e l m í n i m u m d e l 

p r o m e d i o de l a r i q u e z a a l c o h ó l i c a de l o s v i n o s es

pañoles . 

2. a M a n t e n e r á 1 5 o y nueve d é c i m a s e l m á x i m u m 

de l a r i q u e z a a l c o h ó l i c a de l o s v i n o s españoles . 

3. a P r e c i s a r y especi f icar de una m a n e r a d e f i n i 

t i v a é i n v a r i a b l e , durante u n per íodo de t i e m p o d e 

t e r m i n a d o y fijo, i g u a l á l a duración d e l t r a t a d o 

que se firme entre los dos países , e l derecho e x i g i -

b le p o r c a d a g r a d o de a l c o h o l c o m p r e n d i d o entre 

l o s 12 y nueve d é c i m a s y 15 y nueve d é c i m a s antes 

mencionados .» 

N O T I C I A S . 

U N A T O R M E N T A E N C H I C A G O . 

E l mes de M a y o pasado habrá dejado u n recuerdo es

peluznante en los habitantes del Estado de I l l inois (Es

tados Unidos) . E n efecto, durante dicho mes, las pertur

baciones atmosféricas adquir ieron en dicha región una 

violencia y una cont inuidad inauditas. E n Chicago l l o 

vió por espacio de veintiún días, y las tormentas se su

cedían c o n frecuencia abrumadora. Este estado se pro

longó durante el mes de Junio , señalándose por su rigor 

el huracán del 13, que en medio de una obscuridad 

brusca y completa, que obligó á encender el alumbrado 

en pleno día, levantó tejas, derrumbó chimeneas y h u n 

dió cobertizos, descuajando árboles corpulentos que 

habían resistido hasta entonces al furor de los elemen

tos. E l termómetro en ese día desde 34 o C . bajó á 10, y 

el viento llegó á acusar una velocidad de 35 metros por 

segundo. 

Se citan muchos hechos extraordinarios ocurridos por 

la v iolencia de tan formidable tormenta. E n las ofici

nas telefónicas llegó á reinar una verdadera consterna

ción: tan reiteradas é intensas eran las descargas eléctri

cas que saltaban de los cuadros, con grave riesgo de la 

vida de los telefonistas. C a y e r o n gran número de pos

tes, cuyos hi los obstruyeron el tránsito durante algunas 

horas, y se incendiaron conductores subterráneos de 

telefonía y l u z . E n la Estación central de a lumbrado, 

una chispa formidable fundió uno de los corta-circuitos 

principales, y este accidente dejó en tinieblas la mitad 

de la clientela de la Compañía, cuando la obscuridad 


