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El porvenir del arte de Imprimir

Siempre cuando se está hablando del porvenir de
la técnica de nuestras Artes Gráficas, se señala desde
hace algún tiempo, el procedimiento Offset, para cuyas
posibilidades de empleo parece.que no existen límites.

, Tales .opiniones no son más que una: consecuencia
lógica de . los. hechos., En efecto, el procedimiento
Offset ha alcanzado, en un plazo relativamente cortísi*
mo, una importancia tan grande, que. el observado^
con toda la razó», habrá de preguntarse, si este pro*
cedimiento estará acaso capacitado para revolucionar
toda nuestra técnica. .. .

Para formar criterio en tan importante cuestión,
habremos de empezar por,estudiar, siquiera brevemen*
te, las diferentes mudanzas y alteraciones .que. se re*
gistran en el desarrollo de la técnica del arte de
imprimir. ;

Es un hecho indiscutible, que el perfeccionamiento
de la tricornia fotomecánica, abrió al tipógrafo el cam*
po de la impresión en varias tintas, campo que,, antes,
había sido el monopolio exclusivo del litógrafo, o sea,
de la máquina plana lítográfica. Así es natural que el
litógrafo haya tratado de reconquistar el terreno perdi*
do. Y, efectivamente, la mayoría de los nuevos in-
ventos relacionados con la técnica de , la impresión
plana, partieron desde la intención de rehabilitar a la
litografía, frente a la tipografía victoriosa.

De .este modo se introdujo primero la impresión
desde la plancha metálica, la cual.posibilitaba el etn.-
pleo de máquinas rotativas. Sin embargo, la litografía
no podía aún competir • con la tipografía, en cuanto a
la reproducción del medio tono. Entre luz y sombra,
entre blanco y negro, mide una escala demasiado cor*
ta. Cierto que la - cromolitografía recurrió a. un medio
eficaz, dividiendo dicha escala y trabajando con dife*
rentes planchas para la misma tinta, pero no necesita*
remos añadir que semejante solución ha de complicar
y de dificultar grandemente el trabajo cromolitográfico.
Además, hasta en las mismas litografías de una sola
tinta, la brevedad de la escala de tonos medios, salta

desagradablemente a la vista, si el producto se com*
para con el que obtiene el tipógrafo, mediante su
clisé de trama reticular. Precisamente en esto la
autotipia logró ganar mucho terreno, por la mayor ri*
queza de sus tonos medios. Y precisamente por la
riqueza de sus matices, se saludó con tanto júbilo á la
tricornia fotográfica, sin haber medido previamente los
límites de su capacidad. Dichos límites no' eran ni
mucho menos tan amplios como se había creído en un
principio. • . .

Sólo en raros casos era posible conseguir el efec*
to .apetecido, por medio de la tricornia; generalmente,
se habían de emplear más planchas de color. El litó*
grafp, teniendo que trabajar con la plancha mojada, rio
podía .producir tan rápidamente como el tipógrafo, de
modo que su trabajo resultaba más caro y se entrega*
ba más tarde que el de su competidor, el tipógrafo,
mieniras que éste último- hasta tenía la posibilidad de
producir, mediante un procedimiento especial un ira*
bajo que.parecía propiamente de litografía.

Al contemplar: todos aquellos progresos de la im*
presión en colores, el observador atento había de com*
prender que una revivificación de la litografía no era
posible .sino,mediante una revivificación de la técnica.
Se recurrió entonces al procedimiento combinado,
uniendo la antigua técnica manual con el moderno pro*
cedimiento fotomecánico, recurso poco capacitado para
resolver el problema,,puesto que, para la prosperidad
,de la técnica plana, lo más importante estribaba en
producir, los medios tonos, sin mayores dificultades
para el arte litográfico. . . .

Vino entonces el procedimiento Offset.
. . Los primeros ensayos datan ya desde más de diez

año.s. La guerra los interrumpió, pero luego se vio
claramente, que el procedimiento Offset está realmente
capacitado para rehabilitar a la litografía, devolviéndole
su competencia frente a la tipografía, no sólo respecto
de su producción cuantitativa, sino iambién respecto
de sus productos cualitativos. Y no tardó el nutrido
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coro de los entusiastas, en afirmar que este procedí*
miento significaba toda una revolución en favor de la
impresión plana; que, en adelante, el tipógrafo queda*
ba definitivamente vencido, puesto que, con el Offset,
no sólo se conseguían resultados iguales, sino que se
tenía hasta la gran ventaja de poder emplear cualquier
clase de papel.

El principio del procedimiento Offset consiste en
su naturaleza de- procedimiento mediato, es decir, no
se imprime directamente desde el reporte, desde la
plancha, sino que la imagen pasa desde la plancha a
una tela de caucho y, desde la tela de caucho, al papel.
El cilindro revestido de caucho, quita desde la plancha
la imagen y, con el auxilio de otro cilindro, la trans*
porta al papel. De este modo, el texto, las fotografías,
los tonos y medios tonos, pueden aplicarse directa*
mente a la plancha de zinc. Gracias a la tan íntima
unión del caucho con el papel, hasta los más finos
puntos y líneas se transmiten a éste, aunque se trate
de un papel muy áspero. Así es que el procedimiento
Offset no tiene, para con el papel, las mismas preíen*
siones que la técnica de la autotipia, la cual exije hasta
un finísimo papel couché, si se trata de reproducir un
dibujo de trama medianamente fina. También en la
impresión plana, se necesita cuando menos un papel
muy liso y bien satinado, el cual ha de mojarse, para
obtenerse buenos resultados. La única excepción es la
fototipia, que admite los papeles ásperos y granulados,
porque la elástica masa de la gelatina posibilita una
unión más íntima entre el molde y el papel; pero pre*
cisamente esta capa de gelatina no permite conseguir
grandes tirajes con grandes velocidades de marcha.

Intercalando la tela de caucho, ya es posible im*
primir con papeles duros y ásperos, con intachables
resultados, aunque se trate de dibujos finísimos; no se
resiente la finura de la reproducción, ni se mengua en
lo más mínimo la bondad del producto. Sólo se han
de excluir los papeles que tengan componentes areno*
sos o granulosos.

Verdad es que el principio de la impresión plana
indirecta, no es nada nuevo. Hace ya más de 20 años,
que tuvo su precursor, en el procedimiento Orloff.
Sin embargo, ningún otro sistema, únicamente el
Offset, nos ofrece la posibilidad de emplear los papeles
ásperos. A ello hay que añadir que el Offset es real*
mente el único procedimiento que posibilita una re*
producción intachable, de los medios tonos, sea cual*

* quiera la clase del papel, desarrollando a la vez una
capacidad productiva cuantitativa muy elevada. Prin*
cipalmente se presta para los impresos de propaganda,
trabajos de remiendo de varias tintas, listas de precios
o catálogos ilustrados; pero también da muy buenos
resultados en muchos otros trabajos que, hasta ahora,
pertenecían al monopolio del tipógrafo. No hay que
olvidar que ya no se necesita para nada el tan costoso

arreglo, ni la composición ni las planchas de grabados,
etc. Las correcciones pueden hacerse muy rápida*
mente. En América se emplea ya el procedimiento
Offset, para la impresión de los periódicos.

El trabajo con la máquina Offset no ofrece mayo*
res dificultades. El hecho de que el dibujo ya no haya
de utilizarse en sentido invertido sino en su aspecto
natural, no constituye un inconveniente, sino una gran
ventaja. El papel no entra siquiera en contacto con
la plancha de zinc, con lo cual se evitan las tan eno*
josas veladuras que se registran con ciertos pápeles
(couché). El caucho no absorbe el agua, de manera
que se puede trabajar con una cantidad de agua muy
reducida, lo cual tiene su importancia para los trabajos
en color; el papel ya no se estira ni se encoje, facili*
lando así la exactitud del registro. Pudiendo esfuminar
en seco, el dibujo no se resiente tanto, de manera que
aguanta tirajes mayores.

Con el procedimiento Offset puede emplearse cual*
quier clase de molde; resulta muy cómoda la combina*
ción de los clisés de trama reticular, con la composición
de texto, y el arreglo necesario para ello, no requiere
ni con mucho un trabajo tan pesado como sucede en
tipografía. Cierto que la impresión indirecta, tal como
la produce la Offset, necesita sus tintas especiales que
tienen qué contener mayor cantidad de pigmento, para
que el producto no resulte pobre o poco intenso, pero
ya las fábricas de tintas se afanan con muy buen éxi*
to, para satisfacer todas las pretensiones que puedan
tenerse para con la tinta a utilizar con la Offset. Por
último, hace falta proceder siempre con sumo esmero
y con conocimiento de causa, en cuanto al tratamiento
de la tela de caucho, ya que el caucho es un elemento
de suma importancia para el éxito del procedimiento
Offset.

Considerando todas las ventajas enumeradas, la
posibilidad de emplear cualquier clase de papel, la ra*
pidez del proceso productor y los eminentes resultados
que se consiguen, se impone la convicción de que,
con el procedimiento Offset, se ha conseguido un pro*
greso enorme e importantísimo en todos los conceptos,
en cuanto al perfeccionamiento de la técnica de la im*
presión plana. Ya ahora se hace sentir la'compeíen*
cia que hace la máquina Offset a la prensa tipográfica,
por buena que sea ésta. ¡ Quién sabe, si no se está
acercando ya la victoria completa y definitiva de la
Offset, sobre la prensa tipográfica!

Pero aunque así sucediese, la tipografía no queda*
rá por ello eliminada. De todos modos, también para
este caso podemos decir que jamás un progreso técnico,
significa un revés ni un paso atrás para la cultura.
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La fabricación del papel
(Continuación)

Operaciones y aparatos empleados
para obtener las pastas

Detallaremos aquí; principalmente, la fabricación
de la pasta de trapos, pues ésta es casi la que más
operaciones comprende, además de que los procedí*
mientos de esta-fabricación han servido de norma para
el tratamiento de las demás primeras materias; así es
que, .conocido el tratamiento del trapo, fácilmente se
comprende el de los sucedáneos, sobre los cuales da*
remos, sin embargo, los detalles diferenciales.

Los trapos más empleados son los de algodón, lino
y cáñamo, y también los de yute, comprendiéndose
en ellos no sólo los trozos de tela, sino las cuerdas,
cordeles, sacos, etc. Generalmente, se emplean las
distintas especies separadas, no mezcladas, y, por ello,
suelen llegar a la fábrica ya clasificadas por los trape*
ros. Para la clasificación, se tiene en cuenta el vege*
tal de que precede la fibra textil, el color del trapo, si
es nuevo o viejo, el grado de limpieza, etc.; cuanto
más nuevo, limpio y blanco sea, puede dar'¡mejor cía*
se de papel.

Como el fabricante recibe ya los trapos clasifica*
dos, no tiene más que separarlos en un corto número
de clases y eliminar la suciedad férrea que pueden lie*
var consigo, para lo cual se pasan por una máquina
que los golpea y por la que circula una corriente de
aire que arrastra las materias desprendidas al golpear.
También es buena costumbre someter los trapos a la
acción del calor s una presión de dos atmósferas, o
bien hacerles sufrir la acción del gas cloro, para des*
infectarlos de gérmenes patógenos.

Después de estas operaciones preliminares, se pro*
cede al escogido, que consiste en cortar los trapos en

Fig. 80S

trozos de 4 a 12 cm. de lado; así, luego es fácil trans*
portarlos, lavarlos, etc. Para clases finas de papel, el
escogido lo realizan a mano varias obreras, que tienen
delante un marco de tela metálica, para que caiga el

polvo, que es aspirado hacia el exterior. Verficalmen*
te, sobre el marco, hay una cuchilla y la obrera corta
con ella los trapos en fajas y, luego, éstas transversal*
mente, a la vez que arráncalos objetos.extraños, como
botones, hebillas, etc. Cada operaría tiene a su lado
cajones para echar los trapos, separándolos por clases.

Fig. 809 - .

Cada obrera puede cortar y clasificar, así, de 75 a
100 Kg. de trapos en diez horas; la pérdida de peso
es de un 2 °/0.

Cuando las clases de papel no han de ser. muy se*
lectas, el escogido se practica mecánicamente y, para
ello, se emplean las cortadoras de trapo.

En la figura 808 se marca un aparato-para cortar
trapos y cuerdas. La materia llega por A y pasa en*
tre la cuchilla fija C y las cuchillas B, implantadas
oblicuamente en la llanta del volante giratorio D. Esta
máquina consume 1 H P . por 600*800 Kg. de trapo
cortado al día. Las cortadoras mecánicas tienen el
inconveniente de que se estropean fácilmente las cu*
chillas con los botones, hebillas y demás cuerpos du*
ros. Siempre hay que eliminar luego los objetos ex*
traños, ya sea pasando los Irapos cortados por una
tela metálica sin fin, lentamente móvil, delante de va*
rías obreras, que separan aquéllos a mano, ya metien*
do los trapos en una pila con mucha agua, encima de
la cual el trapo flota y los objetos pesados van al fon*
do. Después del escogido, se procede al cernido o
limpiado, que tiene por objeto separar todas las mate*
rias extrañas no adherentes. Esto se realiza por me*
dio de un aparato, llamado diablo, que suele ir combi*
nado con un limpiador. En la figura 809 damos esta
disposición. Los trapos llegan, de un modo continuo,
por la plataforma sin fin móvil T, al diablo, compuesto
por dos tambores de hierro A y B y provistos de dien*
tes aa, bb, que, durante la rotación de los tambores,
pasan rápidamente cerca de los dientes . que hay fijos
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en el inferior de la envolvente de fundición. Los eos*
fados llevan puertas de fundición y unas hojas de plan*
cha cubren la parfe superior. Debajo de los tambores
hay una rejilla para que caiga el polvo.

Después de bien golpeados los trapos por los dien*
fes del diablo, pasan al limpiador o cernedor S, que
detallamos aparte, en la figura 810, en sección longi-
tudinal y vista de frente y que está compuesto por un
prisma octogonal hueco, hecho con gruesos barrotes
de hierro, sujetos a las extremidades circulares; estos
barrotes sostienen las paredes del prisma, que son de
tela metálica o de
zinc perforado.
Kl prisma no tie*
ne el eje hori*
zontal, sino algo
inclinado, para
que los trapos
vayan corriendo*
se hacia el exfre*
mo inferior. El todo gira dentro de una caja de madera
que recoge el polvo que ha traspasado la tela metálica.
El prisma gka ; por la acción de los engranajes E y F
y por la base inferior se apoya contra el gorrón C. En
la base superior, las ruedas de garganta BB sirven
para guiar el aro A.

El limpiador gira a unas 150 a 190 vueltas por
minuto; los orificios del prisma son de 1 cm. cuadra*
do; la anchura del prisma es de unos 80 centímetros,
y la longitud, de 2'50 a 3 metros.

El desperdicio por el cernido es de í'5 a ó % .
. Una vez limpios de polvo, se lavan los trapos en

una pila con agua y un agitador de paletas, con lo cual
se les quita todas las materias solubles en agua y no
precisa gastar fanfa lejía en la operación que sigue,

. que es la del lejivado o cocción.

El lejivado, operación esencialmente química, tiene
por objeto disolver las maierias incrustantes de las fi*
bras y dejar libre la celulosa. Consiste en hervir el ira*
po en calderas que contienen la lejía y que, general*
mente, están tapadas, para poder calentar con vapor a
presiónalo cual facilita la acción química, La lejía

cantidad que si se trabaja con sosa. Las lejiadoras o
calderas son fijas o giratorias; para el trapo, se suele
emplear estas últimas, que son esféricas o cilindricas
de eje horizontal.

La figura 811 representa un lejiador cilindrico. El
eje es hueco y el vapor entra en el mismo por el extre*
mo de la derecha. En este lado están los engranajes
y las poleas fija y loca que transmiten el movimiento
de giro, :

En el extremo izquierdo hay un manómetro pa*
ra conocer la presión y una válvula de seguridad.

En la parfe
central superior
está la tapa auto*
clave; quitando*
la, se pueden car*
gar los trapos y,
terminada la ope*
ración, desear*
garlos, para lo

cual se hace girar la caldera medía vuelta y así viene
el agujero abajo. En la parfe central opuesta hay un
grifo, para descargar la lejía después de usada.

Estas lejiadoras tienen de 4 a 5 m. de longitud y
un diámetro de l '60 a 2'25 m.

El movimiento de giro es lento y la presión de ira*
bajo no suele ser superior a dos o fres atmósferas.

810

Fig. 811

suele ser alcalina, casi siempre de sosa cáustica o cal.
Cuanto más malo es el trapo, más cantidad de subs*
tandas químicas requiere, como también más tiempo
en la operación y más presión de vapor, o sea más
temperatura. Si se emplea la cal, se necesita mayor

Fig. 812

La lejiadora, a veces, lleva dientes en las paredes
interiores, para agitar el trapo durante la rotación. Para
la limpieza, sirve de agujero de hombre el del cierre
autoclave.

Frente por frente del fondo por donde entra el va*
por hay un diafragma de plancha perforada, que im*
pide que los trapos obstruyan la entrada del vapor y
permite que éste se reparta mejor, A veces, se añade
una válvula automática de escape, que deja salir un
poco de vapor a cada vuelta del cilindro.

Una lejiadora de 1 '80 m. de diámetro y 6 m. de Ion*
gitud carga de 2,000 a 2,500 Kg. de trapo, según calidad.

Los aparatos esféricos no difieren sensiblemente
de los cilindricos más que en la forma, pues la dispo*
sición y manejo son idénticos. La figura 812 repre*
senta uno de los primeros, . . .
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• Como hemos indicado antes, también se emplean
los lejiadores fijos, los cuales se componen de calderas
cilindricas verticales u horizontales de palastro y forra*
das exteriormente por una envolvente aisladora del can-
tar que, si bien procura un ahorro de combustible, en
cambio, dificulta la inspección del estado de las plan*
chas. Estos lejiadores fijos son poco empleados para
el trapo, por dar peor resultado que los giratorios,

. toda vez que es más difícil de extraer los trapos
después de lejivados y que consumen más vapor
y lejía. En cambio, son más económicos por la ins*
lalación y menos expuestos a explosiones que los
rotativos.

La cantidad de materias químicas empleadas por
100 Kg. de trapo varía, para la sosa cáustica, entre
0'60 y 6 Kg., según la calidad de los trapos, pues,
naturalmente, los trapos de colores fuertes y los alqui*
tranados requieren un tratamiento más enérgico que
los limpios y blancos. Para la cal, las cantidades os-
cilan entre 2 y 15 Kg.

Para realizar la operación del lejivado, se empieza
por disponer que el agujero de hombre esté en la parte
superior, generalmente, debajo de una tolva, por la que
caen los trapos desde el piso superior y, una vez car*
gado el lejiador, se echa en el la lejía. El líquido no
debe ocupar más de la mitad de la caldera, porque el
agua de condensación del vapor luego la va llenando
y, al final de la operación, viene a. quedar ocupada la
caldera hasta las fres cuartas partes. Después de car*
gada la lejía, se cierra el agujero de hombre, y luego
se hace dar media vuelta a la caldera para que el grifo
de purga de aire venga a estar en la parte superior y
se empieza a introducir lentamente el vapor, que ex*
pulsa el aire, terminado lo cual, se cierra el grifo de
purga y se da al aparato el movimiento de rotación-
La operación dura de seis a diez horas. El movimien*
ío de las levadoras consume de 1 a 2 H P .
•'.. Cuando ha terminado la cocción, se dispone que

el agujero de hombre esté en la parte superior y se
destapa, abriendo también el grifo de evacuación que,
entonces, está en la parte inferior, con lo cual sale por
éste la lejía; una vez extraída ésta, se da media vuelta
al lejiador, quedando' entonces abajo el agujero de
hombre y así se descargan los trapos, cuya salida se
favorece con una inyección de agua fría, que se iníro*
duce por el eje hueco, opuesto al de entrada de vapor,
y los trapos caen a un recipiente, cuyo fondo está for*
mado de ladrillos especiales agujereados, para que se
escurra el líquido de que están empapados. Otras ve*
ees, se practica el primer lavado en la misma lejiadora,
después de haber extraído la lejía.

No conviene lejivar demasiado intensamente, por*
que el trapo pierde mucho peso, por hidrolízarse algo
la celulosa. El líquido, al salir de la lejiadora, no debe
contener apenas indicios de álcali.

Terminado el lejiado y eliminada con él buena
parle de las materias que impurifican la celulosa, se
procede, como hemos visto, al lavado, que, además de
poderse realizar en la lejiadora, o en recipientes con
fondo de ladrillos perforados, pueden verificarse en las
pilas lavadoras con tambor lavador, semejantes a las
deshiladoras, que luego hemos de describir. En dichas
lavadoras hay un grifo, que da entrada continuamente
al agua, la cual va extrayendo el tambor lavador.

Sin embargo, cada día va siendo práctica más co*
rriente llevar a cabo un pequeño lavado preliminar en
los lejiadores y proceder inmediatamente al deshilado;
que se realiza en las pilas deshiladoras y, en las cua*
les, a la vez que se separan las fibras que constituyen
el hilo del tejido, se procede a un lavado a fondo. Es*
tas pilas deshiladoras constan esencialmente del reci*
píente, o pila propiamente dicha, del cilindro o muela
y del tambor lavador.

El recipiente es una cuba de' poca altura relativa*
mente, construida de hierro, fundición o, más general*
mente, de ladrillo o de cemento'. Tiene upa forma casi
elíptica, constituida en planta por dos paredes paralelas

Fig. 813

que van unidas por sus extremos por dos paredes se*
micircunferenciales y, en medio, paralelamente a las
paredes, hay un tabique que no llega a las paredes
curvas, sino que tiene la misma longitud que las pare*
des planas. El fondo tiene una forma especial, deque
enseguida hablaremos.

En la figura 813 se ve con sus elementos el mo*
délo más corriente de una lavadorá*deshiladora. Sé
distingue en ella la cuba alargada, con ú tabique Ínter*
medio B. El cilindro A, provisto de cuchillas de ace*
r o G , que va movido por la polea H, gira encima de
uno de los compartimentos formados por el tabique B.
El fondo de este compartimento tiene una forma indi*
nada, seguida de una parte curva que se eleva y luego
desciende rápidamente, también en curva. En el otro
compartimento, en el-cual va el cilindro lavador C, el
fondo es sensiblemente plano, con los bordes curvados
para la mejor circulación y limpieza. La forma del fon*
do debajo de cilindro A está indicada con la línea de
puntos D. La parte D está inclinada para facilitar que
la semipasfa de trapo llegue debajo del cilindro. In*
mediatamente debajo de éste está la platina, cuya ex*
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Fig. 814

Fig. 815

fremidad se ve en 7 y que llega desde la pared hasta
el tabique. La platina está formada por láminas seme*
jantes a las del cilindro A. La disposición de estas
cuchillas, tanto en el cilindro como en la platina, está
indicada en las figuras 814, 815 y 816.

Se puede variar a voluntad la distancia que separa
el cilindro de la platina, por medio del volante E, dis*

puesto de modo que levante
simultáneamente las dos ex*
tremidades del cilindro.

Después de pasar deshi*
lándose el trapo entre el cilin*
dro y la platina, la semipasta
obtenida desciende por D' y
continúa su recorrido al otro
lado del tabique. En el fondo
e inmediatamente delante de
la platina /, está dispuesta una
depresión cubierta con una re*

jilla de hierro, que
sirve para retener
los botones, tierra,
etc., que suelen
quedar en los ira*
pos. En el otro
lado del tabique
hay una rejilla pa*
recida, pero de
aberturas algo más

finas.^ Las pilas son de fundición, de ladrillo revocado
o de cemento armado.

El agua sucia producida se va eliminando por me-
dio del «tambor lavador» C, dividido iníeriormknte en
compartimentos indicados por las líneas de puntos c.
El centro del tambor es un tubo cónico, cuya parte
estrecha mira hacia el tabique de la pila. La periferia
está constituida por plancha perforada que sostiene una
tela metálica fina de latón. Al girar el tambor, el agua
penetra por la tela metálica, cae en los compartimentos
y resbala por el corlo interior, cayendo a un canalizo
dispuesto sobre el tabique medio y que deja salir el agua_

La masa obtenida en estas pilas se llama semt*
pasta. La operación se conduce teniendo separado el
cilindro de la platina'y pila con agua hasta la midad;
se va echando el trapo y se aproxima lentamente el
cilindro; se echa continuamente agua limpia en subs*
iitución de la sucia que extrae el tambor lavador y el
trapo se va desmenuzando, pierde la apariencia de te-
jido y queda reducido a hilas finas.

El lavado preliminar dura una hora, y el deshilado,
unas cuatro. Las dimensiones de las pilas son de una
capacidad desde 50 Kg. hasta más de 500. Para 100
Kg. se necesitan unos 2,000 litros de agua y 9 caba*
líos de potencia. El desperdicio de trapo oscila en*

tre 7 y 30 °/c, -

Fig. 816

Obtenida ya la semipasía, se procede al blanqueo.
que, en esencia, se reduce a destruir las materias co*
breadas que, después del lejivado y lavado, aún impu*
rifican la celulosa. Para esta destrucción se ataca la
semipasta con materias químicas, que obran por oxi* •
dación sobre los colores, con lo cual éstos desaparecen.

Las substancias empleadas son el cloruro de cal
disuelto, el cloro gaseoso, el permanganato y el hipo*
clorito de sosa o el de magnesia obtenidos por electro*
lisis, que se efttpjean cada día más. El método más
corriente es el del cloruro 'de. cal, que se prepara disol*
viendo esta substancia en agua, mediante unos apara*
tos, que se reducen en todos los casos a recipientes
que contienen el agua, y unos agitadores de aspas, o
también, en vez de los agitadores, un tambor de plan*
cha perforada, que contiene bolas de plomo sueltas y,
al girar el tambor sumergido, las bolas rompen los tro*
zos de cloruro, que se ponen en dicho tambor introdu*
ciéndolos por una ventanita, que luego se cierra. La
cantidad de cloruro varia, para los trapos, de 2 a 10 °/0

en peso. La disolución debe estar bien clara y para
ello, hecha la solución, se deja reposar y luego sufre
varias decantaciones antes de su empleo.

El aparato en que se practica el blanqueo de la
semipasta es una pila semejante a la del deshilado,
pero sin cilindro de cuchillas, ni platina; sólo lleva fam*
bor lavador. Para impulsar la pasta lleva una rueda
de paletas. En otros casos, la pila no es elíptica, sino
que sólo es la mitad; esto es que una de las paredes
exteriores viene a estar constituida por el tabique inter*
medio de las deshiladoras y la semipasta, al llegar a
un extremo, encuentra un agujero, por donde pasa a
una bomba de bronce, que la impulsa al otro extremo
de la pila, con lo cual queda establecida la circulación.

La pila va forrada de azulejos o es de cemento; no
debe haber en todo el aparato nada de hierro en con*
tacto con el cloruro, porque sería atacado por éste.

La operación se conduce levantando eltambor la*
vador hasta quedar fuera de la pila, se introduce la
semipasta y luego el líquido de blanqueo y se pone en
marcha la rueda de paletas o la bomba de circulación.
Blanqueada ya la semipasta, se baja el tambor y se
echa continuamente agua, a medida que el tambor la
extrae, con lo cual se elimina el cloruro, que siempre
queda libre, y la pasta blanca resulta limpia y exenta
de cloro; algunos añaden también alguna substancia
anticloro, como el hiposulfiío (fhiosulfaío sódico) o el
amoníaco, y terminan por,un lavado con agua abun*
dante.

Si la fábrica produce la pasta necesaria, sólo en la
cantidad estricta para las necesidades de cada pedido
de papel, no necesita almacenar la pasta y, por ello,
generalmente la pasta obtenida, una vez blanqueada y
lavada, pasa a sufrir el refino, de que hablaremos,lúe*
go; pero si conviene almacenarla, sobre todo si ha de
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exportarse, se le da la forma de hoja de aspeeto pare*
cido a cartón o papel basto, lo cual se consigue por
medio de varios procedimientos; el más en boga es el
del prensapasía, que se reduce a la parte húmeda de
una máquina de papel continuo; si se fabrica pasta se?
ca, el prensaestopas
está provisto, además,
de cilindros secadores.

Como al describir
la máquina de papel
hemos de dar más me-
dicaciones, sólo diré*
mos aquí que los pren*
sapastas se componen
de una serie de depu*
radores y areneros, que
eliminan las ramitas,
pelos, barro, arenilla, etc., que lleva la pasta blan*
queada, la cual, después de limpia, pasa al prensapas*
ta, que no suele ser de mesa de fabricación plana, sino
máquina redonda, llamada así por tener un tambor re*
cubierto de tela metálica fina, que, al girar, recoge una
lámina de pasta diluida que se adhiere y el agua se fil*
ira por la malla, quedando la pasta espesa y. adherida,

y luego es recogida la hoja espesa por un fieltro sin
fin de lana que la lleva a los cilindros secadores.

En la figura 817 se representa la parte escueta del
prensapasta. Por É viene la pasta limpia procedente
de los depuradores y bien diluida entra en el recipiente

R. El tambor T, que
gira según la flecha /,
recoge la película de
pasla, cuya agua se

..&—? filtra por la malla, y
£¿¿) algo enjuta la pasta

sufre la compresión del
rodillo L, que exprime
más agua, con lo cua
queda la pasta forman*
do una hoja continua
húmeda, que es reco*

gida por el fieltro sin fin indicado por la línea de
trazos interrumpidos y que lleva la hoja formada a
sufrir otra presión en la prensa durmiente Dd y,
de allí, sale la hoja formada, según P, a los cilindros
secadores, y, después de secada, en éstos, se arrolla
y embala.

{Continuará)

Las Aries Gráficas en los pueblos de Cataluña
Era un día, años atrás, en que la cultura, las artes,

los impresores trazudos de obras magnas, sentaban
sus reales tan sólo en las ciudades como Barcelona o
Madrid, etc. Fuera de ellas, se veían solamente o la
agricultura o fábricas, telares y muestrarios. Pero, al
correr de los años, hombres de voluntad férrea, igual
que titanes, han sabido levantar como otros tantos
Hércules, corriendo parejas con los edificios inmensos
de los ajetreos positivistas, templos de arte creando
una tradición en donde no existía, formando algo que
tenía en la historia de las Artes Gráficas catalanas que
asombrar hasta en ciertos momentos a los mismos
que lo concibieron.

Esto que estamos diciendo no es hijo de nuestra
fantasía, sino que la realidad, documento eficaz nos lo
demuestra como tesis indiscutible de que fuera de Bar*
celona, en los pueblos de Cataluña, las Artes Gráfi*
cas tienen sus artistas, sus hombres magnánimos y
trazudos que con material más de una vez no a la al*
tura de las circunstancias, saben llevar a cabo en el
arte de imprimir algo que vale más de lo suficiente pa*
ra crear un nombre inmortal e inmortalizar el esfuerzo
del que lo lleva a feliz término.

Aquí tenemos, como botón de muestra, al jerarca
de las Artes Gráficas, conocido en toda España por
«Oliva de Vilanova». En sus talleres se ha visto

siempre más que un establecimiento industrial, un íem*
pío de arte y de las máquinas han salido obras cum*
bres que nacidas en el pueblo de Vilanova y Geltrú,
han sido orgullo para nuestra tierra y han podido com*
peíir como impecables y maestras en los mercados
nacionales y extranjeros. Y de esta misma Vilanova
han surgido poetas y prosistas, hombres eminentes que
al lado de este impresor concienzudo han creado algo
que sin caer en la exageración, tal vez ni Barcelona
ni Madrid lo hubieran hecho con maestría igual.

Recordemos én estos instantes la impresión per*
fecta en papel de corcho de calendarios y de obras,
entre ellas una edición de la novela cumbre entre todas
las novelas españolas, el Quijote de Cervantes y re*
cordemos también que todo esto lo llevó a cabo un im*
presor que tenía en sus manos material y maquinaria
no por cierto a la altura de los tiempos y de la obra
emprendida y que no se realizó en Barcelona sino en
San Feliu de Guixols, por- el impresor Octavio Viader
Margarit, premiado en Leipzig por su edición en papel
de corcho del Quijote de Cervantes, con la Gran Me*
dalla de Oro. •

En Sitjes podemos ver otro tanto y en el mismo
Sant Sadurní, el pintoresco pueblo a las orillas del
Noya, preocupado en la fabricación del champagne,
ha surgido el obrero trazudo que con su propio esfuer*
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zo ha erigido su pequeño templo de arte. Nos referid
mos al impresor Vacias, joven, muy joven aún, que
con espíritu magnánimo ha sabido ser un férvido cul*
tivador de las Artes Gráficas en un pueblo netamente
agricultor y que luchando a brazo partido contra el pe*
simismo de los actuales momentos ha dado a entender
que en todas las circunstancias la imprenta antes que
industria tiene una misión más elevada.

Y si quisiéramos enumerar a todos los pueblos de
Cataluña que saben apreciar el valor tipográfico como
factor principalísimo en la formación cultural de un
pueblo, la lista sería larga, pues puestos a realizar tal
tarea tendríamos que descubrir estos rincones aparta*
dos de la sociedad en donde también hay' una imprenta
y unos artistas. Pongamos por ejemplo, el caso del
monasterio de Montserrat, en donde encontramos un
verdadero taller montado a la moderna y que nada tiene
que envidiar a los de las ciudades y en donde vemos
a unos artistas que no necesitan maestros. De aque*
lias máquinas sale anualmente la magnífica «Analecta
Montserraíensia», compendio de la labor benedictina
en archivos y bibliotecas de durante todo' un año y
que por sus perfecciones lingüísticas será el pan sa*
grado para nutrir la Cataluña literaria del mañana. .•

Al salir a la luz pública el primer tomo anual tengo
presente aún el férvido panegírico de toda la prensa
catalana que vio en aquella obra una manifestación de
arte gráfico puro, e intachable y, además- un astro de
primera magnitud en el cielo de la literatura catalana.

Antes de terminar estas líneas, ya que hablamos
de las Artes Gráficas en Cataluña, bien se lo merece
que hagamos mención de este trázudo impresor que ha
puesto el nombre de Sabadell, la ciudad de los telares
y de los ajetreos fabriles y textiles, a una altura envi*
diable como pueblo maestro en el pulimento del libro,
y que se llama Juan Sallent. . ..

Salle-nf, es el artista magno en las-artes de impri-
mir que ha llevado a cabo el grande e inmenso «Al*
manac de les Arts».

Alguien, claro: está de España adentro, que concibe

tan sólo a Sabadell como una pequeña Manchesfer,
al hablar de artes se forjará la idea de industrias y te*
lares, fábricas e industriales, no pudiendo concebir que
la ciudad de los paños lleve a cabo algo más que esto.

. Este almanaque de artes es un verdadero orgullo
para el arte gráfico catalán, porque allí se reúnen todas
las virtudes sin encontrarse ni el más pequeño defecto,
porque allí se ve perfección de oficio y elegancia de
estilo moderno, porque allí se concibe la suntuosidad
en unas páginas de literatura buena y se vislumbra un
algo, gráficamente hablando, que no hay nombre ni
elogio para expresarlo.

En este almanaque de artes ha surgido como por
obra de mágica, un impresor artista que ha sabido
crear de perfecto todo lo que humanamente se puede
y colaborando con él unos literatos y artistas pintores
que más bien de una ciudad preocupada en ajetreos
industriales parecen hijos de una Barcelona o de un
Madrid, ciudades de arte, madres de artistas.

Las salpicaduras de la guerra llegadas a España
han creado estos momentos pesimistas y han formado
en el arte de imprimir este mercaderismo de lucha que
ha destruido la voluntad férrea de muchos hombres
que han tenido que recurrir antes que sucumbir al mal
arte, por llamarlo así, de la explotación de la imprenta.
Pero ante este cuadro tenemos un Sabadell, una Vi*
lanova, un Sitjes, un San Feliu de Guixols, un Mont*
serrat, una infinidad más de pueblos catalanes que va*
riéndolo de figurar en estas columnas como galardón
a la labor que realizan, debemos pasarlos por alto por*
que sería interminable la lista, pues podemos decir que
todos los pueblos de Cataluña nos hablan de que fuera
de Barcelona también el arte gráfico tiene sus templos
y sus sacerdotes y cual pequeñas Leipzigs sueñan en
días dorados de gloria y se preocupan en el pulimento
del libro, creando arte, formando artistas que serán
para la historia délas Artes Gráficas de la Cataluña
futura algo que quedará eterno, eternizando su nombre
también...
Barcelona, junio, 1924.

Juan OLLER XAUS

Las Aries Gráficas y sus similares
en la V Feria Oficial de Muestras de Barcelona

Barcelona, la hermosa ciudad latina, reina del Medi-
terráneo, ha dado una manifestación más de su laborio-
sidad incansable, concurriendo a esta Feria de Muestras,
en la que las Artes Gráficas han desempeñado un papel
importantísimo como industria que nunca encontró en
su camino de trabajo las fronteras del "Non plus ultra".

Al entrar por la puerta en donde paran los auto-
buses, servicio especial, nos encontramos dentro de
uno de los palacios de la feria, lleno de un enorme
gentío que en numerosos grupos se quedaba estacio-

nado ante los stands, admirando las novedades expues-
tas. La primera casa de las Artes Gráficas que encon-
tramos al entrar, mano izquierda, fue la casa "Planeta".

En su stand, número 280, nos han dado con una
amabilidad no igual, toda clase de explicaciones sobre
el funcionamiento de la minerva automática "Planeta",
que funciona ante un público numeroso que se estaciona
ante dicho stand.

El modo de funcionar es sencillo. Un- alzapliegos
neumático separa las hojas con precisión de la pila, po-
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niéndolas en las pinzas del mecanismo marcador. Una
vez marcada la hoja, el mecanismo marcador retrocede
para apoderarse de la hoja siguiente entregada por el
aspirador. El registro resulta absolutamente exacto.
Después de efectuada la impresión automática la hoja
es colocada con exactitud sobre la mesa de salida. Ahora
bien, si se quiere marcar a mano y con salida auto-
mática, no hay más que recurrir a una manipulación
sencillísima, más si también la salida se quiere a mano
puede lograrse con facilidad y entonces la minerva auto-
mática "Planeta" pasa a ser como una de tantas de las
que hoy se usan.

También hay expuesta una guillotina con disparo y
una máquina de coser prospectos que funciona también
ante el público. La casa "Planeta" ha demostrado su
gran amor al oficio, ese amor que hace soñar siempre
en nuevas glorias.

No muy lejos de la casa "Planeta" nos encontramos
ante el stand 120 en donde vimos a la casa Ramón Bes
et Cía., Ancha, 8 y Gran Vía Layetana, 4, la cual expo-
nía los más modernos caracteres de imprenta, orlas y
filetajes de bronce. Dicha casa es representante exclu-
siva en España de la fundición tipográfica "Sociedad
Anónima H. Berthold", una de las más importantes del
mundo.

, El señor Daniel Bosch, celoso gerente de la casa, se
mostró muy amable para darnos toda clase de explica-
ciones sobre el funcionamiento de la minerva con pre-
sión cilindrica "Única" que procede de los talleres
Aktiengesellschaft Eisenhammer, Thalheim i. Erzgeb. Di-
cha minerva reúne muchas ventajas, sobresaliendo la
impresión limpia del cilindro, la extracción automática,
la gran sencillez en su manejo y sobre todo su baratu-
ra y su producción de 2.400 ejemplares por hora. Es
el primer ejemplar que se ha visto en España.

Además la casa Ramón Bes et Cía., representa entre
muchas otras de importancia en el ramo de imprimir a
la casa de los señores Zülch y Dr. Sckerl, de Leipzig-
Eutritzsch (Sajonia) especializada en la fabricación de
tintas de imprimir y de colores secos.

Nuestra felicitación sincera a tan acreditada casa que
ha sabido atraer la atención del público profano e inte-
ligente y al señor Daniel Bosch que ha contribuido al
éxito con sus explicaciones técnicas sobre el funciona-
miento y utilidad de la máquina "Única".

Después hemos encontrado a la casa Iranzo y Cía.,
Gerona, 133, la cual exponía una máquina vertical
"Miehle", imprimiendo unas hojas de propaganda ante
la vista del publico, por cierto muy numeroso, que no
se cansaba de admirar su funcionamiento.

Esta casa representa en España a la casa de R.
Grosse y Kurz de Dresden y ofrece a los impresores
material y maquinaria a la altura de los tiempos mo-
dernos en que vivimos.

En los stands 185 y 207 nos encontramos a la casa
C. Gorchs y Esteve, Rambla de Cataluña, 91, que de
sobras la conocen todos los impresores por su impor-
tancia en maquinaria y demás artículos para las Artes
del Libro, la cual presentaba todas las novedades más
recientes que se han lanzado al mercado español.

También presentaba los famosos papeles franceses

"johannot", y ponía ante el público su valor para el
pulimento del libro y atraía la atención de la clase im-
presora que quiere tener sus talleres según las exigen-
cias de estos últimos años.

Después vimos a la casa de Badalona, Francisco
Blanch, que presentaba diferente maquinaria útil para la
impresión en madera, lo cual para algunos constituyó
una atrayente novedad.

Recorriendo el otro palacio de la Feria vimos en pri-
mer lugar a la "Linotype Española" que ocupaba el
stand 1.810. Ante el público funcionaba una linotype
de lo más moderno que se conoce en España, modelo
4 con 3 almacenes y 2 auxiliares y en cada almacén
tres tipos diferentes. Para saltar de un cuerpo a otro
basta una sencilla manipulación que ni siquiera requiere
que el operario se levante.

El crisol es eléctrico con regulación automática de
la temperatura, no despide emanaciones perjudiciales y
es muy económica en su funcionamiento. Esta linotype
es una verdadera fundición y una verdadera imprenta
que nos habla en elogio de estos hombres muy al si-
glo XX que la idearon, y cuyo sueño dorado es laborar
para el arte gráfico y ser esclavos de él.

También hemos visto un procedimiento de pintado
electro-mecánico, presentado como un procedimiento
gráfico de novedad, que por no poder averiguar datos
acerca del mismo, tan sólo podemos decir que las tar-
jetas de propaganda causan buen efecto.

La( Papelería Americana de Madrid ha presentado en
el stand 1.865 las máquinas de imprimir direcciones,
modelo eléctrico, para estampar placas, eléctrico tam-
bién, y para imprimir direcciones, a mano, de la casa
Andrema.

La "Enciclopedia Espasa" esta publicación orgullo
de las Artes Gráficas españolas, ocupaba el stand 1.102,
entregando como propaganda una publicación maestra
de la imprenta Elzeveriana, con reproducción de cuadros
y mapas del famoso diccionario, entre ellos uno debido
al pincel impecable de Goya, representando a la familia-
de Carlos IV y que se guarda en el museo del Prado
de Madrid.

Las famosas tintas "Sama" estaban en el stand 1.222
y había la "Imprenta Sudamericana" y casi toda la
prensa barcelonesa.

Ahora, aunque parezca estraño, nos ocupamos en
último lugar de la Cámara Oficial del Libro, benemérita
entidad que siempre se ha preocupado del pulimento y
del progreso del mismo, y que en esta Feria ha presen-
tado bonitas ediciones, más bien dicho, sus mejores
ediciones de lujo. Y hablamos de la misma en último
lugar, porque como producto de las Artes Gráficas,
hemos creído lógico poner las ramas antes que el fruto.

La falta de espacio nos obliga a hacer punto final.
Pero esto no quiere decir que estas líneas sean el tri-
buto merecido a las Artes Gráficas que se han presen-
tado a la Feria. Muy al contrario, ellas merecen mucho
más y quisiera que por obra y gracia de un prodigio
cada uno de estos renglones se convirtiese en un pá-
rrafo de alabanza y cada párrafo de los que quedan
escritos en una página de elogio.

J. O. X.
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Novedades técnicas

La impresión «ommlipia»
Es éste un nuevo procedimiento de impresión com-

prendido entre la tipografía y la litografía. De común
con aquélla tiene la confección por revelado químico-
gráfico de las planchas, y a la litografía se acerca por
la impresión de planchas de zinc sobre prensas Iitográ-
ficas o de "offset".

El procedimiento de referencia es extraordinariamente
sencillo y aplicable por igual a la impresión directa e
indirecta. Los originales (fotografías, dibujos, manus-
critos, impresos, etc.), según su género, son fotografia-
dos y copiados luego sobre una plancha de zinc, o
calcados directamente sobre ella, si es bastante trans-
parente el papel. Tras preparación y tratamiento usua-
les de la copia en la plancha de zinc, precédese al
grabado y al endurecimiento que permita su uso para
grandes tiradas. Además, un proceso especial patenta-
do recubre la plancha con una característica granulación.

Lo particular del procedimiento estriba en que las
planchas no necesitan ser grabadas en hueco. Sólo se
las reviste con una solución "omnitipia", a raíz de lo

cual permanecen invariables todos los relieves y tonos
del original, también durante la tirada.

Las planchas tampoco requieren arreglo ni recorte.
Son encajadas sencillamente en la máquina, quedando
listas para la impresión.

Para la tirada puede utilizarse cualquier clase de pa-
pel, inclusive el más basto; parece que las más finas
autotipias pueden imprimirse sobre papel alisado para
periódicos, y suponen estos factores un considerable
ahorro de tiempo y dinero.

Entre las ventajas del nuevo procedimiento destá-
canse, según los inventores, las siguientes : la confección
de un nuevo molde (acaso al cabo de varios años) re-
quiere una simple copia del original, impresa por un
lado. Mediante esta prueba, obtenida en la impresión
primitiva, obtiénese en dos horas un nuevo molde apto
para la tirada inmediata.

La "omnitipia" se coloca, pues, en la ya numerosa
clase de perfeccionamientos modernos del arte de la
impresión.

Tintas de bronce
Desde hace años, nuestros químicos se estaban afa-

nando por obtener una tinta de bronce realmente útil
para la imprenta; sin embargo, sus trabajos y ensayos
no daban nunca un éxito pleno. Muchas veces, la tinta,
una vez adquirida por el impresor, ya se hallaba en es-
tado de oxidación, o bien, se secaba con rapidez suma,
quedando pegada a los rodillos, de donde era imposible
eliminarla por medio alguno.

Cuanto más fresca sea la tinta de bronce, tanto me-
jor servirá en la práctica.

Basándose sobre esta experiencia, una casa produc-
tora de tintas (muy conocida) despacha, desde hace al-
gún tiempo, por separado el bronce y su barniz. De
este modo, el impresor puede subsanar los inconvenien-
tes anteriores, adicionando siempre la cantidad necesa-
ria de tinta fresca.

Las tintas de bronce o tintas satinadas, pueden em-
plearse tanto en la máquina tipográfica como en la mi-
nerva. Procúrese trabajar con tipos nuevos o bien con-
servados. Los ornamentos planos han de quedar bien
ajustados; toda desigualdad entre madera y plancha, ha
de quedar bien compensada. Para la cama, se emplea
cartulina fuerte y, por encima del arreglo, se aplica otra
cartulina del grueso de una tarjeta postal. El arreglo
se Hace con tinta ordinaria. Para evitar que el som-

breado penetre en la cama, se ha de colocar una hoja
blanda debajo de la hoja empleada para el arreglo. Es
absolutamente indispensable que el arreglo se haga con
el máximo de esmero.

Una vez terminado el arreglo, se lavan bien los ro-
dillos y se llena el tintero de tinta de bronce. El buen
resultado depende, en gran parte, de los rodillos dado-
res, los cuales tienen que funcionar de un modo inta-
chable en todos los sentidos, sin el más mínimo golpe.

Cada uno de los rodillos ha de graduarse con arre-
glo al molde. Mientras la impresión salga borrosa, el
rodillo interesado tiene que subirse más. Si, junto a la
platina, la circunferencia de los rulos no coincide exac-
tísimamente con la de los rodillos dadores, se han de
intercalar regletas. Una vez ajustados los rodillos, es
menester que todos los tipos cubran bien; todo defecto
en este sentido, ha de subsanarse mediante cambio de
los tipos defectuosos.

Huelga decir que las espigas de los rodillos no han
de bailar en sus cojinetes. Semejante defecto haría
inútil todos los esfuerzos, para sacar una buena impre-
sión. La distribución de la tinta, ha de quedar limitada
a un mínimo. El tintero debe graduarse con sumo es-
mero, y la tinta soltada debe llegar a la cantidad nece-
saria muy poco a poco.
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España
Reseña bursátil de los metales
empleados en las ar':es gráficas

El más importante metal para las industrias gráficas,
el plomo, siguió en las primeras dos decenas del mes
de mayo su camino de baja, llegándose a cotizar a
£ 28.12.6. Antes del fin de mes se reanimó el mercado,
cerrando el plomo con £ 31.15.— con probable tenden-
cia a alza.

El estaño sufrió igual suerte que el plomo, llegando
a bajar de £237.2.6 a £201.2.6, pero durante la última
semana de mayo subió el precio de día en día. No
creemos llegue el estaño en junto a la cotización como
al principio de mayo, pero sí obtendrá mejores precios
que el de cierre o sean £ 208.7.6.

Sobre el antimonio nada podemos decir. Las opera-
ciones son de poca importancia y los precios por ahora
no varían.

El cobre electrolítico sufrió durante el curso de mayo
una pequeña baja, aunque la variación de precio desde
hace algún tiempo no es digno de mención.

Cotizaciones Londres, al contado, Ton./Ingl. 10l6 kg.,
durante el mes de Mayo.

Día Antimonio Plomo Estaño Cobre electr.
1. 49.15.— 31.—.— 237.2.6 68.15.—
2. 49.15.— 30.7.6 239.2.6 69.—.—
5. 49.15.— 29.17.6 235.12.6 69.—.—
6. 49.15.— 28.15.- 232.12.6 69.5.—
7. 49.15.— 28.2.6 227.12.6 6 9 . 5 . -
8. 49.15.— 27.15.— 224.2.6 69.—.—
9. 49.15.— 28.15.— 227.17.6 69.—.—

12. 49.15.— 29.10.— 229.17.6 68.15.—
13. 49.15.— 29.5.— 225.2.6 68.5.—
14. 49.15.— 29.7.6 225.7.6 63.—.—
15." 49.15.— 29.12.6 219.12.6 67.10.—
16. 49.15.— 29.10.— 219.19.6 67.10.—
19. 49.15.— 29.2.6 206.5.— 67.10.—
20. 49.15.— 28.15.— 201-15.— 67.10.—
21. 49.15.— 28.15.— 206.12.6 67.5.—
22. 49.15.— 23.—.— 206.2.6 67.—.—
23. 49.15.- 28.12.6 201.2.6 66.15.-
26. 49.15.— 29.17.6 206.7.— 66.15.—
27. 49.15.— 29.15.— 208.12.6 67 .—.-
28. 49.15.— 30.—.— 208.15.— 67.5.—
30. 49.15.— 31.15.— 208>7.6 67.5.—

Cierre Antimonio £ 49.10.— a £ 50.—.—
Plomo £ 31.15.—
Estaño £ 208. 7 .6
Cobre elect. £ 67.—.— a £ 67.10.—

Precios al fin del mes de mayo en el mercado español

1. Metales:

P l o m o d u l c e 1.a f u s i ó n P t a s . 1.20 el k g .
» » 2 a » . . . . . » 1.12 »
» d u r o ( 1 0 % S b ) . . . . . . » 1.15 »

E s t a ñ o B a n c a » 7 .75 »
R é g u l o d e a n t i m o n i o » 1.80 »
C o b r e e l e c t r o l í t i c o . . . . . . » 2 .80 »

• » » e n á n o d o s . . . » 3.15 »

2 . Aleaciones para imprenta :

Meta l l inotipia P t a s . 1.58 el kg .
» p a r a M o n o t y p e . . . . . . » 1.55 »
» es te reo t ip ia » 1.60 »
» » espec ia l . . . . » 1.65 »
» p a r a l e t r a s d e impren ta . . . » 1.75 »
» » r e b l a n d e c e r » 1.82 »
» » endu rece r » 1.85 »

Cotizaciones Londres, al contado, Ton./Ingl. 1016 kg.,
durante el mes de Junio.

Día Antimonio Plomo Estaño Cobre elactr.
2. 49.15.— 30.17.6 212.7.6 66.5.—
3. 49.15.— 30.5.— 209.13.9 66.12.6
4. 49.15.— 30.15.— 211.2.6 66.17.6
5. 49.15.— 31.7.6 214.7.6 66.17.6
6. 49.15.— 32.2.6 216.7.6 66.2.6

10. 49.15,— 33 . - .— 216.7.6 66.2.6
11. 49.15.— 32.2.6 216.10.0 66.2.6
12. 49.15.— 32.10.— 217.2.6 65.17.6
13. 49.15.— 32.15.— 218.7.6 65.12.6
16. 49.15.— 32.17.6 222.2.6 66.2.6
17. 49.15.— 32.12.6 226.2.6 66.2.6
18. 49.15.— 32.5.— 223.7.6 66.2.6
20. 49.15.— 32.5.— 220.7.6 65.12.6

Precios hasta el 20 de junio, cierre de la redacción
de la GACETA

1. Metales:
Plomo dulce 1.a fusión P tas . 1.15 el kg.

» » 2.a » » 1.08 »
» duro ( 1 0 % Sb) » 1.10 »

Estaño Banca » 8.— »
R é g u l o d e a n t i m o n i o . . . . . . . » 1..8Ü »
C o b r e electrolít ico » 2.75 »

» » en á n o d o s . . . » 3.10 »

2. Aleaciones para imprenta: .

Metal linotipia . ., P t a s . 1.55 el kg .
» p a r a m o n o t y p e » 1.52 »
» es tereot ip ia » 1.58 »
» » especia l . . . . » 1.62 »
» p a r a l e t ras de imprenta . . . » 1.70 »
» » r eb landece r » 1.80 »
» » endurece r . . . . . . » 1.82 »

Comunicado por la Sociedad Anónima de Minerales y Productos
Metalúrgicos «Miprometa», Barcelona.

Fallo de un concurso

Publica la "Gaceta" una real orden aprobando el acta
del jurado del concurso nacional de grabado correspon-
diente al ejercicio económico trimestral de 1924.

En ella se resuelve lo siguiente:
Primero. — Se aprueba el acta referida adjudicándose

y repartiéndose el premio de 3.000 pesetas de este mo-
do: 500 pesetas a don José Pedraza Osíos;,450 a la
señorita M. Calvo Rodero; 350 a don Juan Ribas Les-
soe; 350 a don Francisco Esteve Botey; 350 a don Juan
Espina; 350 a don Leando Oroz; 250 a don Francisco
Esteve Botey; 250 a don Vicente Santos Sainz y 150 a
don Antonio Lobo.

Segundo.— Se autoriza también a los autores pre-
miados para retirar las láminas en cobre, si bien se
consideran obligados a facilitarlas al Estado, si éste las
requiriera, para reproducir las obras premiadas y difun-
dirlas en centros docentes, sé*gún facultad declarada, en
la base sexta de este concurso.

Tercero.— Las referidas cantidades que suman la de
3.000 pesetas consignada para premios de este concurso,
serán satisfechas por el habilitado de este ministerio,
don Francisco Cañete y Mora, en la forma procedente
y con aplicación al capítulo 14, artículo segundo, con-
cepto octavo de concursos nacionales del presupuesto
vigente, librándose al efecto a su favor la mencionada
cantidad total de 3.000 pesetas.
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BUHLER
PRENSA ROTO- "DÚPLEX,,

Para diarios de tirada media, es decir, hasta de 15.000 ejemplares, y semanarios o
revistas dé 100.000 números. Los periódicos, que pueden ser de 2, 4, 6 a 8 páginas,
salen perfectamente impresos, cortados, encartados y plegados. La supresión total de
la estereotipia, una de las ventajas de la máquina «DÚPLEX*, representa un ahorro
anual de 10 a 25.000 pesetas, según el número de hojas del diario que se imprima

— RQFBRBNCIAS Y PRE8U1PUE8TO8 —

BUHLER HERMANOS :-: Atocha, 36-MADRID

Cámara Oficial del Libro

En la última reunión celebrada por el Consejo de
gobierno de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona,
fueron tomados, los siguientes acuerdos :

Ratificar el nombramiento de asesor representante de
las Cámaras del Libro anje el Consejo de la Economía
Nacional, hecho a favor del secretario de la de Madrid,
don Fernando Ruiz.

Especificar las modalidades a que deberá sujetarse
la impresión del catálago general de obras publicadas
por los editores adscritos á la Cámara.

Conceder un voto de gracias a la comisión encar-
gada de formar la Biblioteca del Palacio Real de Pe-
dralbes, constituida por doña María de la Concepción
de Pallejá de Balaguer, doña María V. de Arrigo, don
Qustavo Gili; don Rarnón Araluce y don Joaquín Sopeña.

Aprobar la solicitud dirigida al alcalde, presidente de
la Exposición de Barcelona, en súplica de que esta Cá-
mara del Libro tenga representación en la junta directi-
va de aquel organismo.

Aprobar la instancia dirigida al jefe del gobierno so-
licitando que los benéficos del decreto de protección de
las industrias nacionales sean aplicados al libro.

Felicitar al secretario don José Figuerola por la re-
dacción de las solicitudes anteriores que reflejan las
necesidades y el sentir de la Cámara, y las gestiones
últimamente llevadas a cabo en diferentes aspectos.

Concurrir al Consejo Internacional de Historia y
Geografía de América.

Y recabar que el gobierno español se adhiera inme-
diatamente al Congreso Postal Panamericano, de acuer-
do con lo dispuesto en el real decreto de 17 de marzo
último.
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El Comité del Libro
En el ministerio del Trabajo, Comercio e Industria

se reunió el Comité oficial del Libro, adoptando diversos
acuerdos de notoria importancia en relación con lá pro-
tección al libro, así como a la exportación del mismo.

Terminó el Comité su reunión acordando gestionar
los asuntos siguientes:

Modificación del real decreto de 12 de mayo de 1922,
con objeto de poder dar entrada en este organismo a
diversos elementos, cuya valiosa cooperación se ha
hecho patente en sus actuaciones.

Adhesión de Espafia al convenio postal panamerica-
no ; medidas conducentes a evitar la frecuencia de las
denuncias contra los editores fundadas en motivos sin
base sólida, las cuales originan graves perjuicios.

Supresión de las trabas que en la actualidad existen
para el registro de las obras que lleven ilustraciones o
grabados.

Petición de que este Comité forme parte como vocal
corporativo del pleno del Consejo de la Economía Na-
cional y concesión de un puesto en el citado Consejo
para un vocal designado por un asesor elegido por ca-
da una de las Cámaras del Libro de Madrid y Barcelona.

Editorial Voluntad
Pide los dividendos pasivos quinto y sexto, impor-

tantes un 10 por 100, respectivamente, del capital suscrito.

La Papelera Española
Desdé 1.° de junio próximo paga por su valor nomi-

nal (con deducción de pesetas 7,87 por impuestos) las
obligaciones al portador especiales hipotecarias sobre
el Salto Gándara que resultaron amortizadas en el sor-
teo celebrado el 15 del. corriente y cuya numeración es
la que sigue: 391 al 400, 951 al 60, 981 al 90, 2.951 al
60, 5.251 al 52, 5.891 al 900, 5.911 al 20, 6.951 al 60,
7.071 al 80, 7.091 al 100 y 7.551 al 60.

Para la adquisición de libros
La "Gaceta" publica una real orden de Instrucción

pública disponiendo que para el ejercicio trimestral actual,
se reparta el 25 por 100 del crédito de 75.000 pesetas
consignado en el presupuesto de 1923-24 para la adqui-
sición de libros con destino a las bibliotecas oficiales,
entre las que figuran las de Palma de Mallorca, Gerona,
Huesca, Lérida, Mahón, Tarragona y Barcelona.

Como se debe trabajar

Hay quienes creen haber cumplido su deber con solo
ejecutar de un modo rutinario su trabajo, Fundándose
en que reciben una paga de cincuenta duros mensuales
por tantas o cuantas horas de trabajo, miden su labor
con la escrupulosa exactitud del tendero que, al pesar los
comestibles quita o pone hasta dejar la balanza en el fiel.

El hombre que quiere progresar acomete su trabajo
con decisión y ahinco. Sus deseos de vencer dificulta-
des y lograr nuevos triunfos, junto con el covencimiento
de que con cada esfuerzo se perfecciona y aumenta la

propia habilidad, constituyen los mejores incentivos para
trabajar con entusiasmo.

El luchador no se limita a distraerse en determina-
dos ejercicios, sino que lucha sin descanso por sobre-
pujar el grado de perfección alcanzado por otro. Y así
goza en acometer nuevas proezas que pidan mayor es-
fuerzo o astucia.

Análogamente, siente gusto por su faena el operario
amante del progreso; no se satisface con trabajar por
su salario y para su patrono: trabaja a la vez para sí
mismo, para desenvolver su capacidad y sus propias
aptitudes, y ahonda en pormenores que no se lo piden,
porque desea perfeccionarse y porque a ello le impulsa
la inclinación misma de su espíritu progresivo.

Las exportaciones de
esparto en España

Entre las diversas materias vegetales utilizables en
la industria papelera, España produce eucaliptos y es-
parto. La producción de este último es bastante con-
siderable y permite la exportación de cantidades impor-
tantes. Durante el primer trimestre de 1923 se han
exportado 8.91Ó toneladas, con un valor de 2.138.000 ptas.

Los precios convencionales
del papel para editores

El subsecretario del ministerio del Trabajo ha envia-
do a la "Gaceta" una disposición que dice así:

"De conformidad con el real decreto de la Presiden-
cia del Consejo de ministros de 12 de mayo de 1922, se
hace público en este periódico oficial que la delegación
del Comité oficial del Libro ha fijado los precios de los
papeles que se suministren durante el mes de junio ac-
tual, que son los siguientes:

Serie A: .
Primero.^-Ahuesado liso. 95 x 120, de 40 kgs., a 89

pesetas los 100 kgs.; ídem verge 16 x 100, de 24 kgs.,
a 92 pesetas los 100 kgs.; ídem liso, 67 por 100, de 20
kgs., a 93 pesetas los 100 kgs.; blanco liso, 84 x 114,
de 33'50 kgs., 30 pesetas los 100 kgs.

Serie B:
Ciceros corriente liso, 60 x 93, de 25 kgs., 103 ptas.

los 100 kgs.; ídem ídem, 65 x 100, de 30 kgs., 103
ptas. los 100 kgs.; ídem ídem verge, 76 x 100, de 30
kgs., 106 ptas. los 100 kgs.

Serie C:
Ciceros extra, 67 x 100, de 40 kgs., 137 ptas. los 100

kgs.; pluma extra, liso, 76 x 100, de 26 kgs., 176 pe-
setas los 100 kgs.

Lisos corriente, 65 x 100, de 28 kgs., 126 pesetas
los 100 kgs.; biblia (indián), 50 x 100, de 5 kgs., 280
pesetas los 100 kgs.

Serie D:
Estucado corriente, 80 x 120, de 50 kgs., 185 ptas. los

100 kgs.; ídem superior, 80 x 120, de 50 kgs., 225 pe-
setas los 100 kgs.

Estos precios se entenderán con el papel puesto en
la estación de Madrid o Barcelona, y sobre ellos habrán
de abonarse las bonificaciones que establece el real
decreto de 12 de mayo de 1922".
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PH. NEBRICH
Talleres de construcción

Praga-Smichow
Checoeslovaquia

Cóthen in Anhalt
Alemania

CASA ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
Máquinas, aparatos e instalaciones de preparación y de clasificación provisional

y definitiva, para las fábricas de celulosa y de papel; planchas taladradas;
artículos de alambre; tamices; fundición de metales en bruto y refinada.

Depuradoras rotativas
patente PARTINGTON

Modernísimo clasificador de gran rendimiento, prestándose con igual ventaja para
la clasificación de la celulosa como para la del papel. A pesar¡de la tan reciente

fecha de la patente, ya se han entregado 146 de estos>paratos.

La pasta o el papel entra en el cilindro clasificador, por los orificios de los dos lados. Las
sacudidas del cilindro lanzan el contenido por las finas rendijas, reteniendo los coágulos o nudos,
los cuales se extraen automáticamente, gracias a la rotación.

Nuestra depuradora no tiene ni necesita cajas de estopa ni empaquetaduras ni membranas
de caucho ni aletas o palas. La camisa del cilindro puede descomponerse fácilmente y, por lo
tanto, resultan muy cómoda la limpieza y muy económica la substitución. Así es que este nuestro
modelo constituye en realidad un modelo de depuradora, por su sencillez y por su economía. Con-
sume muy poca energía y da excelentes resultados prácticos aun trabajando con una materia muy
poco diluida.

Estamos muy gustosos a la disposición de todos los señores interesados, con nuestros pros-
pectos especiales, con nuestras referencias y certificados y con detallada descripción y presupuesto.

• • • • • * • • • • • • • • • • •
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Sección extranjera
Francia

El total de emisiones en Francia, en 1923
(Librería, papelería e imprenta)

En 1923, los capitales aportados al conjunto de estas
industrias ha sido de:

14.185.000 francos para las constituciones de socie-
dades, en un total global de 369.230.000 francos;

42.503.000 francos para los aumentos de capital, en
un total de 1.907.428.000 francos;

6 715.000 francos para las emisiones de obligaciones,
en un total de 9.495.342.000 francos.

Es decir, que el público ha proporcionado en esas
tres formas una suma global de 11.722.000.000 francos,
de la cual corresponden 63.323.000 francos a los ramos
de librería, papelería e imprenta.

La "Société Pátes, Papiers et Textiles"

La "Société Pátes, Papiers et Textiles" se halla en
un período de franca reconstitución, de positivos resul-
tados. Se sabe que ha quedado en propiedad de los
Etablissements Agache, de Perenchies, con un capital
de 24.000.000 de francos y de los Etablissements Kuhl-
mann, de 150 millones de capital, cuya denominación
social se ha transformado en "Compañía nacional de
materias colorantes y manufacturas de productos quími-
cos del Norte, reunidas", Agache-Kuhlmann.

Keller Dorian

El beneficio logrado por la sociedad Papiers Keller
Dorian en el primer semestre del ejercicio en curso será
superior en 200.000 francos al del semestre correspon-
diente del ejercicio anterior.

Pápeteries Darblay

La asamblea extraordinaria de las "Pápeteries Dar-
blay",'reunida el 15 de marzOj ha decidido el reembolso
de los dos últimos cuartos del antiguo capital, por de-
ducción de los fondos de previsión.

Este reparto, equivalente a la suma de 10 millones,
será destinado a la liberación de las acciones emitidas
en 1920.

Inglaterra

Para hablar correctamente el inglés
Para hablar correctamente el inglés no se necesitan

más de 3.000 a 5.000 palabras. Escritores de renombre
usan de 8.000 a 10.000. En las obras del gran Shakes-
peare se han hallado 15.000 palabras diferentes.

Una obra de Shakespeare, muy rara,
vendida en 139.000 francos

No se conocen en el mundo entero más que cinco
ejemplares de una obra de Shakespeare, «El raptó de
Lucrecia», que data de 1662.

Uno de ellos acaba de ser puesto en venta en Lon-
dres y disputado encarnizadamente, siendo aquirido fi-
nalmente por un rico coleccionista norteamericano, Mr.
Rosenbach, en 1860 libras esterlinas.

A propósito de Shakespeare, recordamos el reciente
fallecimiento del doctor Orville Ward Oven, entusiasta
investigador que ha pretendido demostrar que el tras-
cendental autor inglés no existió jamás y que las obras
publicadas bajo su nombre se deben" a la pluma del
canciller británico Francisco Bacon.

El primer libro impreso en Inglaterra
Hace 450 añgs apareció el primer libro impreso en

idioma inglés, titulado "Game and Play of Chess", de
William Caxton. El autor fue el primer impresor de In-
glaterra; se llevó a su país los tipos de Gutenberg,
Fust y Schoffer, después de haber hecho su aprendiza-
je con uno de los maestros de Fust. Caxton no se li-
mitaba a escribir numerosas obras históricas y filosófi-
cas, sino que trabajaba a la vez como cajista, impresor,
corrector, encuadernador, editor y librero. Todo en una
pieza. La mencionada obra relata una leyenda acerca
del origen del juego de ajedrez^ ensayando de paso una
interpretación política de las diversas figuras. A modo
de epilogo contenía el libro una plegaria por la pros-
peridad del rey Eduardo y de Inglaterra.

Polonia

Un segundo Harding
El presidente de la república polaca, Wojciechowski,

es un impresor que trabajó como tal en Londres no
hace muchos años. Hoy, venerable anciano ya, ocupa
el más alto cargo de su país, rodeado de general esti-
mación por sus relevantes dotes de orador y por la
dignidad con que sabe desempeñar sus funciones. An-
tes de habitar en su residencia presidencial, vivía en
un modesto piso de tres habitaciones en una casa de
alquiler. )

Escandinavia

El trust del papel Kraft
Las fábricas escandinavas se lamentan de las pérdi-

das sufridas en la venta del papel Kraft y desearían
hacer más rentable esta fabricación. Después de haber
sembrado, estiman llegado el momento de la recolección.

En vista de ello, estas fábricas han formado una es-
pecie de trust al estilo inglés, con el objeto de estabili-
zar el mercado a precios que les proporcionen algún
beneficio.

Cabía contar con semejante decisión; flotaba en la
atmósfera....

Turquía

El idioma turco en caracteres latinos
La Asamblea Nacional de Angora estudia un pro-

yecto de ley encaminado a reemplazar los caracteres
árabes por los latinos para la escritura del idioma tur-
co. Resulta, en efecto, perfectamente posible la expre-
sión de todos los signos fonéticos turcos mediante letras
latinas y, por lo tanto, la idea es digna de atención pues
representa una simplificación no ya en la vida comer-
cial y en el orden pedagógico, sino para el trabajo de
las imprentas.
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Argentina
Los nuevos derechos de aduana

en la república Argentina

La nueva ley de aduanas (Núm. 11.281) fija como si-
gue los derechos que han de abonarse para la impor-
tación de papeles, cartón, libros, periódicos e impresos
en territorio argentino:

Pagará 0'03 el kg. de papel blanco para trabajos de
imprenta y para escribir, de todas clases y tamaños
hasta el de ministro, comprendiendo en ello también el
papel de color.

0'08 por kg. el papel de color y blanco para envol-
turas, cubiertas, carteles o cometas, papel de estraza,
secante, de paja, para sacos y para cerillas de madera.

5 % ad valorem el junco en fibra, fibra o pasta de
madera para la fabricación de papel.

15 % ad valorem el cartón.
40 % ad valorem los artículos siguientes: cromolito-

grafías, oleograbados o impresos en general, en colores,
sobre cartulina o papel; etiquetas impresas en negro o
en colores o en cromolitografía, sobre papel o cartuli-
na; etiquetas, engomadas o no, con o sin inscripción y

en cartón, para colgar; impresos comerciales, letras de
cambio, cheques, pólizas, acciones, estampillados, cartas
de crédito, facturas, memorándums, guias y otros obje-
tos análogos y papeles o sobres impresos o con enca-
bezamiento y sobres en blanco; los mismos impresos
sobre cartón o cartulina, en negro o en colores o en
cromolitografía, para anuncios u otros usos, incluyendo
a los tickets de todas clases y a los almanaques con o
sin calendario, tarjetas impresas, en general, grabadas
o litografiadas.

Quedan exentos de recargo de aduana los artículos
siguientes:

Papel blanco para periódicos en bobinas o resmas;
libros impresos, en general, revistas, diarios impresos
y publicaciones científicas y literarias, con o sin graba-
dos; mapas, globos geográficos y cuadernos de mode-
los para escuelas.

Gran fábrica de tipos de madera

Román Scherer, S. A.
Lucerna (Suiza)

Acreditada por la perfección de sus productos
tipos, orlas, viñetas, novedades de gran efecto.

Máquinas nue
Guillotinas, largo de corte 50-100 centímetros.
Cizallas de cartón, largo de corte 70-120 cm.
Prensadoras, 40 x 50 y 50 x 50 centímetros.,.
Prensas para relieve, todos los modelos.
Máquinas para coser libros con alambre, varios

tamaños.
Máquinas para coser libros con hilo vegetal,

HUGO PEE(
Fábrica de máquinas

ivas y usadas
Máquinas para coser con alambre cuadernos,

folletos y blocs.
Perforadoras a mano y a motor.
Máquinas para agujerear y colocar ojetes a

mano y a motor.
Minervas y prensas Boston.
Máquinas para la industria de cartonaje en todos

modelos y ejecuciones.

5E, Leipzig
Josephinenstr. 9-11

— Ultimo Invento. —
Gran Producción. 60 °/0 Economía.

La impresora a 2 tintas a la vez, indispensable
al industrial, comerciante, propagandista.

La Printatór «UNIVERSAL»
produce hasta 12.000 impresos por hora, los cuenta,
corta, perfora, agujera, troquela, recolecta, apila.

La Printatór «EXPRESS»
produce hasta 20.000 impresos unicolores por hora.

PAPELES Y CARTULINAS
engomados y sin, disponibles.

H. HEBER, BARCELONA
Apartado 99 Teléfono 934*G. Clave: Heber
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