
Buenos Aires, Agosto de 1941

Ao XV ° Num. 171  
-l La Re&ista del Centro de Arquitectos

Constructores de obras y Anexos  



 

 
De las 24 horas del dia, hay, término medio, 12

de obscuridad.. y es precisamente a esas horas,

en que todos los miembros de la familia se reunen
en el hogar, cuando mas se aprecian las ventajas

de una iluminacién correcta.

Por eso, sefior Profesional, creemos siempre

oportuno recordarle que en nuestra Oficina
Luminotécnica, hallara colaboracion gratuita
para lograr los mejores resultados en lo tocante

a iluminacién funcional y decorativa.

Estamos a su disposicion.
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PROTECCION CONTRA ATAQUES AER  
SA

La posibllidad, yn demostradn, de un ataque al hemisferio occidentnlBfiBLImm

de hombardeo procedentes del \’lejo Mundo, con bnses en Afriea, ha guscitado

en loy efrculos militares de Estados Unidos un Intense movimiento de prevenclén
A,
7.%

Comparando las horas de trabajo y de ocio
del ciudadano comin, se ha calculado que
son mas de tres por cada cinco, las oportu-
nidades de que lo sorprenda un bombardeo
mientras estd en su casa; por ello, la proteccién
de las viviendas particulares ha adquirido
principalisima importancia.

El duefic de casa puede usar cinco tipos
de refugio, dependiendo la eleccién de condi-
ciones tales como el costo, facilidad de cons-
fruccidn, confort y vulnerabilidad. Estos tipos,
descritos a continuacién, son los siguientes:

l. — Un cuarto de refugio en el interior de
la casa.

2. — Una zanja abierta en el patio.
Esta dllima ofrece buena proteccién contra

las explosiones y fragmentos de bombas de
altos explosivos, pero no protege contra los
gases ni contralos fragmentos de las grana-
das anticéreas, siendo inadecuada cuando el
liempo es inclemente.

3. — Una zanja cavada por lo menos a 6
ples ¥ 6 pulgadas dentro de la tierra, con pa-
redes laterales de taklones o hierro corruga-
do vy cubierta con 2 o 2 1i2 pies de tierra, sos-
lenida también por tablones o hierro corru-
gado.

Para mayor seguridad en el caso de un
blanco directo en la casa, dicha zanja debe
construirse por lo menos a una distancia de
aquella, igual a la mitad de la altura de las
paredes de la misma. La zanja es mdés sequ-
ia que un cuarto en la casa, pero, naturalmen-
te, mas incémoda.

4. — Una zanja semi-supertficial, como el tipo
Anderson usado en Inglaterra, formada por
secciones de arcos prefundidos de ldminas de
acero o de hormigén armado, de tres a cuatro
pies‘de profundidad y cubriendo las secciones
con tierra a una profundidad de 2 a 2% pies.
Esta da tanta proteccién como la zanja cubier-
ia, pero es mds cara y suire de las mismas des-
ventajas e inconvenientes.

5. — Los refugios que son esencialmenle
“cajas de pildoras”, construidas sobre la su-
perficie de ]a tierra, de hormigén o de ladrillo.
Las paredes externas deben ser de 13% pul-
gadas de mamposteria normal o 15 pulgadas
de hormigdn puro: las paredes interiores de 4
pulgadas de ladrillo y el suelo de 4 pulgadas
de hormigén armado. Debe ubicarse de 6 a
15 pies de la casa para que sus paredes le sir-

y defensn. En el articulo que Insertamos a continuaclon, condensado de un libro

del Tenlente Coronel A. M. Prentiss, miembro de Ins fuerzas nérens norteameri-

canas, se consignan numerosas Indicaclones praciiens para In construeclifn de

refugios familinrex

van de proteccidén adicional contra las explo-

siones. Estos refugios son confortables y segu-
IOS, pero carcs.
La norma de proteccién extra requerida con-

ira las explosiones y fragmentos de bombas
de 500 libras, (50 pies de alcance), es de plan-
chas de acero ligero, de % de pulgada, 4 pul-
gadas de hormigén armado, arcos de ladrillo
o albainileria, de no menos de 8Y2 pulgadas de
grueso en la corona o de 18 a 24 pulgadas de
tierra, sacos de arena y grava o piedra picada.
Si se desea inmunidad contra los blancos di-
rectos de las bombas mds frecuentemente usa-
das (esto es, mayores de 550 libras), la cubier-
ta superior del refugio debe aumentarse a un

minimo de 7 pies de hormigén armado.
Como la proteccién a esta escala para un

ntmero considerable de personas significa un
costo inmenso, se considera poco prdctica pa-

ra su uso general, v el tipo de cubierta antes
mencionado es el mds ampliamente usado.
La norma de proteccién lateral requerida pa-

ra refugios exteriores es de 1Y2 pulgadas de
planchas de acero ligero, 13%2 pulgadas de
ladrillo para las paredes (esto es ladrillos de
1Y% pulgada de ancho) o albaifiileria de piedra
pura y 12 pulgadas de hormigén armado, o 30
pulgadas de tierra, sacos de arena, grava o
piedra picada.
Todos estos tipos de refugios se han disefa-

do para ofrecer proteccién contra las bombas
de altos explosivos, generalmente usados con-
tra las d&reas urbanas. Las bombas de demo-
licién, mas pesadas, de 660 a 4,000 libras, es-
1dn siempre reservadas especificamente para
objetivos militares vy las bombas de fragmenta-
cidn, pequeiias, de 22 a 55 libras, para el ata-
que directo a las tropas.
Los civiles tienen mds que temer a las bom-

bas de uso general de alto explosivo, que va-
rian desde 45 a 550 libras, a las bombgs de
gases de 22 a 550 libras, vy a las bombas in-
cendiarias que varian desde 2-1/5 a 55 libras.

El tipo pequefio, conocido como la bomba
electirén, consiste en un tubo de magnesio lle-
no de aluminio en polvo y oxido de hierro,
llamado "‘thermite” y se considera la mas efec-
tiva. Un bombardero grande, puede llevar de
1000 a 2000 de estas pequefias bombas incen-
diarias y "‘regarlas” sobre una extensa drea.
Para el propietario de casa, el cuarto de re-

fugio, porrazones deg economia y confort, tiene
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generalmente mayor aceptacién que cualquier

olro lipo de refugio doméstico. Pero si la casa
es de construccion ligera, un cuarto de refugio
no dard proteccion necesaria para la familia
y deberd escoger uno de los otros tipos de re-
[ugio. En este caso, para una proteccién com-

pleta contra la metralla, se requieren 13%2
pulgadas de mamposteria, siendo suficiente 9
pulgadas para la mayoria de los fragmentos
de bombas. Esto no significa que un cuarto de
1efugio para que sea comparativamente se-

guro, debe limitarse a un espesor de 9 a 132
pulgadas en sus paredes de ladrillo.

El espescr de las paredes dentro de 30 pies
a partir del refugio, puede considerarse como
aumento en el espesor de las paredes del cuar-
to. La casa contigua, por ejemplo, si esta
dentro del limite de 30 pies a parlir del refugio,
o una pared alla de jardin, puede considerarse
como parte de la protecciéon de un cuarto d=
refugio.

Por regla general, es preferible un cuarto
de refugio en el sétano, ya que él provee la
mejor proteccicn contra las explosiones y la
metralla.

En pisos altos, siempre hay\el peligro de que
los fragmentos de las bombas de altos explo-
sivos que caigan cerca del edificio, entren por
la veniana del piso bajo y atraviesen el techo
hacia el piso alto. Por esta razén, cuando el
refugio se encuentra en el sétano, esto no es

posible: un cuarto protegido, en el piso bajo,

es la mejor ubicacién para un refugio.

El mejor lugar después de éste, es un cuarto
interior, arriba, pero no en el ultimo piso. El
principio-guia, es escoger un cuarto que ya

esté protegido lo mds posible por las paredes
de alrededor, de ladrillo, piedra u hormigén
incluyendo las de la casa préoxima.

El lugar mas favorable para un cuarto de
refugio en el piso bajo o en los pisos altos, es
un corredor o cudrto interior sir ventanas, o   e

Cuntro tipos de refugios, alslados de 1a casa, que los propietarios pueden
bolson; n In izqulerdn, una simple trinchera eavada en el patlo; a la derecha, una abertura similar con

paredea de tablones o acero corrugado y
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con una ventana que dé a un patio estrecho o

callején, para asegurar proteccion parcial con
las paredes de la casa contigua.
Las paredes y ventanas que no estén prote-

gidas por ofra casa o paredes sdlidas, dentro

de una distancia de 30 pies, deben protegersa
especialmerite contra las explosiones de las
bombas y metralla, tapidndolas o erigiendo
barricadas alrededor de ellas, por fuera del
edificio.

En cualquier caso, la proteccién debe ele-
varse a una altura de 6 pies por lo menos, des-
de el pizo del cuarto, de modo que sus ocu-

pantes estén libres del peligro de los fragmen-
tos.

El procedimienio mds sencillo para tapiar
una ventana o una puerto que no se necesite,

es enladrilldndola en forma de paredes de la-
drillo y medio de espesor. Un método menos
costoso es construir un armazén en la parte

exterior de la ventana y llenarla con tierrq,
cascotes, etc., hasta un espesor de 24 a 30

pulgadas. :

El método mdas efectivo para proteger una
ventana contra las explosiones de las bombas
de alla potencia, es construir por su parie ex-

terior, paredes de sacos de arena o travesanos
de tierra de 2 pies 6 pulgadas de ancho, los
cuales deben cubrir completamente la ventana
vy rematar el enladrillado con un recubrimiento
alrededor, por lo menos de un pie.

La proteccién de las ventanas es extremada-

mente importante, ya que los gases pueden

usarse por el enemigo simultdneamente con las
bombas de altos explosivos, vy la ruptura de
las ventanas permitiria al gas penetrar en el
cuarto.

Cuando las ventanas no se puedan prote-
ger con barricadas, es necesario reforzar o

suslituir el cristal ordinario por algiin material
transparente como el celuloide, acetato de
celulosa, aplicado con barniz celuldsico a la
parte interior del cristal, o material vitreo re-

conftrulr sin grandes desem-

cublertn de tierra.



forzado por una red de alambre de Y2 pulga-
da, como sustiluto de los cristales, o cristal
telorzado.en su interior por una 1ed de alam-
bre; o finalmente, frazadas impregnadas en
aceite, a prueba de gases, clavadas sobre las
ventanas por la parle interior.

Una cubierta sobre el cristal, tal como un
papel resistente, cartulinag, tela o celofdn, no
fuede evitar que el cristal se rompa cuando
explote una boinba en un lugar cercano, pero
puede evitar aque el cristal vuele en peligrosos

fragmentos.

For regla general, un cuarto esivecho o pe-
quefio, se prefiere como refugio, siempre que

lenga drea v espacio cubico suficiente para

llenar los requisitos de ventilacion, ya que el
suelo v el techo serdn mds 1esistenles a las
niinas que pueden caer sobre él, que un am-
biente de gran luz.
Cuando se tiene material ¥y posibilidades

para apuntalar el techo del cuarto de refugio,
ho es tan imporlante escoger un cuarto pe-

yuefio; per supuesto, se deben evitar los cuar-
tos con grandes aberturas.
Una precaucion que evita que el gas pene-

tre en los cuartos de refugio a través de las
ventanas rotas, es poner en la parte interior

de las ventanas, un postigo bisagrado a la
parte superior, de manera que cuando ceda al
impulso de la explosidén, regrese a una posi-
cién que impida que entre e! aire inmediata-
mente. Tal postigo puede hacerse de tcblas,
madera laminada u otro material resistente,
fijlo a una armazén de madera ligera, puesta
con precisién a la abertura de la ventana.
Ademdas, debe tener una banda de goma o
una faja de fielirc o tela gruesa, clavada a su
alrededor. Este postigo debe mantenerse en
su sitio sdlo por friccién a la ventana, de tai
manera que no ofrezca resistencia al impulso
de la explosiéon, que se mueva libremente y
vuelva a su posicidon contra el marco de la
ventana.

Ya que no entrard una cantidad ccnsidera-
ble de gas, al menos que no haya corriente de

aire que lo lleve deniro; todas las aberturas

innecesarias deben taparse llenando las grie-
1xs en las parades y en el techo con masilla
o pulpa hecha de papeles mojados o pegdn-
dole papel fuerte, engomado.
Todos los lucernarios v hueces de ventila-

cién en los techos, deben taparse y si hay
chimeneas, su tubo o campana debe rellenar-
ge con trapos, papeles o bolsas; o mejor aun,

la abertura exterior debe taparse con madera
laminada y tela adhesiva. Se debe tener cui-
dado de cerrar todas las grietas alrededor y

entre los marcos de las venianas y deben apli-
carse a todas las puertas cortinas contra ga-
ses.

Estas se disponen fijando una Irazada
con varillas de madera, en la parte exterior
del marce de la puerta. La parte inferior de
la frazada se deja libre, de manera que per-
mita el paso de una persona. Cerca de un pie
se deja arrastrando sobre el piso, para preve-
nir las corrientes de aire. Si la frazada estd
impregnada de aceite, dar&d mayor proteccion.

Si el cuarto de refugio estd debajo del piso
de la casa, como debe ser, hay poco peligro
de blanco directo de una bomba incendiaria,
pues tal bomba no penetra en el desvan de
una casa. Sin embargo, la bomba debe ex-
tinguirse lo mds pronto posible, pues el ther-
mite arde rdpidamente a 3,000 grados centi-
agrados, en un minuto aproximadamente, in-

cendiando la cubierta de magnesio, la cual
arde durante 15 minutos. Todos los objetos de
madera y papel deben sacarse del desvdn, la
carpinteria debe hacerse incombustible, apli-
tandole dos capas de lechada preparada a
base de cal apagada, una onza desal comin
Yy agua.

En el cuarto de refugio deben tenerse a ma-
no materiales para combatir el fuego, tales
como cubos de agua y arena, una pala de

mango largo, una manguera y un extinguidor.

Las bombas incendiarias pueden extinguirse
cubriéndolas de arena y después levantdndo-
las, con una pala vy poniéndolas sobre la are-

 

A In izqnlerdn, un refugio semli-superficial del tipo
titufidos por arcos prefabricados de acero u hormig

de pildoras”, erigisdla n mnivel de tierrn

Anderson, como los utilizados en Inglaterrn, cons-

6n nrmado. A In derechn, una de las llnmadas “cnjas

en mamposteria un hormigdn armndo.
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na de uno de los cubos. O también pueds
dirigirse sobre la bomba una rociada de agug;
no un chorro, lo que la hace reaccionar vio-
lentamente y quemarse a sI misma en poco

tiempo.

Este método del agua, tiene sus peligros,
pues si se le dirige un chorro directamente,
puede hacerla explotar v lanzar metal derre-

tido a una distancia de 15 a 20 yardas.

Segin el Tenienle Coronel Prentiss, cada refugio

anti-aéreo debe contar con los elementos

siguientes:

—Mesas y sillas.

.—Agua para beber, lavarse y combalir el [uego.

-—Libros, tarjelas, material para escribir, jugueles.

.—Grandes cubos para combatir el fuego.

.—Una bomba de mano, para agua.

.——Arena y pala para extinguir las bombas incen-

diarias.

D
W

N
—

7. —Papel y goma o papel engomado para cubrir

los cristales de las venlanas y lapar las grielas.

8 —Equipo de primeros auxilios.

9.—Porcelana y cuchilleria.

10 —Alimenio en latas y abridor.

11 —Caja para alimenios con compartimenlos a

prueba de gases.

12 —Articulos sanitarios y desinfectantes.

13.—Colchas y mantas para lapar las venlanas.

14 —Pico y pala para quitar los escombros.

15.~—Hornilla eléctrica para cocinar y caleniar.

16 . —Linternas y lésloros.

17.—Colchones, mantas y oiras cubiertas.

18 —Receptor de radio.

19 —Capas de agua, zapalos y botas de qomea.

  



 

 

 

Plunta baja

EDIFICIO DE RENTA
1259-61onPuyrred

GRECCOOSCAR S.Arq.

Florencio CorcesSr.Propietario:

  

       

$4by/.

it)

 

&Soi
=

   ;0’:6 /\g
ok
<* Depasid

 

Subsuelo



 
Pisos 4° al 8°

T~ Ppisos 1° al 3

78

 

 Azotea

EDIFICIO DE RENTA

PUEYRREDON 1259-61

Arquitecto

OSCAR S. GRECCO

ng
ve

Ad
us

M
r
r
i
b
s
T L
i
t
r
e
s

%

 



Hall de

entrada

EDIFICIO DE RENTA, PUEYRREDON 1259-61

Arq. Oscar S. Grecco. 



Living de

uno de los

departamento

 
EDIFICIO DE RENTA, PUEYRREDON 1259-61

Arq. Oscar S. Grecco.

80



- Bermitorio

EDIFIC. DE RENTA, PUEYRREDON 1259-61

RArq. Oscar S. Grecco.

Otro aspecto del

dormitorio 



Actstica de Auditorios y Reverberacién
Por A. TH. VAN. URK

INVESTIGACION TEORICA DE LA
REVERBERACION

Considerando la importancia de la {érmula de Sa-
bine, no hay porque admirarse de que tentativas
reiteradas hayan sido hechas para deducir esta fér-
mula. Estas investigaciones tienen la ventaja de que
cada vez se trata de comprender cuales son los li-
mites de validez de esta férmula. Aquf daremos una
reduccién simple de la ley de Sabine para un caso
ideal.

Supongamos un espacio de paredes que reflejen
tolalmente el sonido. Se hace {uncionar entonces
durante cierto tiempo una luente sonora que luego

 

Figura 4

Reflexién de una impulsién sonora que parte de P, en

una habitacién cuyas paredes reflejan totalinente.

se deliene. Después de un cierto tiempo es probable,
que el espacio esté uniformemente lleno de sonido,
a consecuencia de reflexiones reileradas, por lo me-
nos si la forma del espacio no es suficientemente
regular como para que el sonido quede localizado
en zonas determinadas. Esto serd mejor comprendi-
do, si se busca con la ayuda de la fig. 4 cémo se
electiia ese esparcimiento del sonido. Las lineas de
trazos fuertes representan una habitacién rectangu-
lar sin reflexién, con paredes que reflejan idealmen-
te y una fuente sonora P. Se busca la intensidad
del sonido en un punto arbitraric M. de la habita-
cién entre los instantes t y t 4+ O t. El origen del so-
nido directo estd en P. los sonidos reflejados una o
muchds veces tienen como origen virtual los puntos
im&genes del P. que estdn indicados en la figura
por medio de puntitos. Si por ejemplo una impul-
sién sonora (uha detonacién de revolver) sale de
P. en el instante t = O, se oye en M. entre los ins-
tantes t ¥ t &+ O t las impulsiones de las fuentes
virtuales de sonido que estdn situadas en el corte es-
férico teniendo por radios t y t 4 O t.

El volumen de este corte esférico crece proporcio-
nalmente con el cuadrado del tiempo y lo mismoé su-
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cede, pues, para el nimero medio de [uenies virtua-
les de sonido situadas en el interior del corte. Como
resulta de la figura, las fuentes sonoras virtuales
forman en el espacio un dibujo regular de manera a
repartirse, por término medio, uniformemente sobre el
corte eslérico. Naturalmente existen siempre fluctua-
ciones aleatorias alrededor de los valores md&s verosi-
miles, tanto para el nUmero de {uentes virtuales
como para su reparticién en el corle Sin embargo,
mientras mds aumenta eéste nimero, mds tienden a
disminuir estas fluctuaciones. El nimero medio de
fuentes virtuales de sonido, o sea el valor medio de
intensidad, es independiente del lugar donde M. estd
situado en el espacio y las ondas sonoras se propa-
gan por 1érinino medio con la misma intensidad en
todas direcciones.

El espacio esid pues lleno de una energia VE,
siendo el volumen y E, la energia, igual por cm’ por
todas partes. Pongamos ahora en la pared una aber-
tura, de supetlicie A, a través de la cual finalmente
se fugard la energia total. La energia que alcanza
por segundo lcm de la abertura es igual a cE/,, v
la energia que alcanza toda la abertura es pues
cEA/,. Toda la energia que pasa por la abertura
al perderse, es pues igual a la disminucién por se-
gundo de la energia total, o sea

4(VE) __cEA (4)

dt 4

La solucién de esta ecuacién diferencial es

cA A
B Eoe——v—tz E, 10——0,434 o

Para encontrar ahora una duracién de reverbera-
cién determinada, admitamos que la reverberacién
lleque a ser imperceptible al disminuir la densidad
de la energia de un lactor {. Asi .

cA
0434 — . T

v- 10 =f,

r=2Y18f o028Ve,
cA 0434 A (5)

mientras que Sabine encontré

T=016——
A

Vemos asi pues que el resultado de las experien-
cias de Sabine estd en buen acuerdo con la hipéte-
sis de que la reverberacién llega a ser impercep-
tible cuando la densidad de la energia ha disminui-
do de un cierto factor. De las dos ecuaciones (5)
resulta con suficiente aproximacién:

log { = 6 f = 1000000

Asi la densidad de la energia cae « un milloné-
simo de su valor inicial hasta llegar a ser imper-
ceptible. La presién del sonide varia proporcional-
mente con la raiz cuadrada de la densidad de la
‘energia y cae pues durante la reverberacién a un
milésiino de su valor primitivo.
De las particularidades de esle fenémeno resulta

que la reverberacién es percibida por una parte de
los auditores mds tiempo que por la otra parte. Sin



“embargo para las medidas fisicas el 'intervalo de
‘tiempo durante el cual la intensidad disminuye de
- 80 db, es generalmente aceptado como duracién de
‘Teverberacién.

MERIVACION DE LA FORMULA cE/4 PARA LA IN-
*  TENSIDAD DE ENERGIA POR UNIDAD DE

SUPERFICIE

. En un elemento de volumen dV (fig. 5) se encien-
“tra una .energia EdV. La parte de esta energia que

    
das

Figura 5

23945

‘Peduccion del valor de la intensidad de la energia

por unidad de superficie.

‘encuentra la superficie dSestd situada en el dngulo
d bajo el cual se ve la superficie dSde dV. Este
éngulo estd dado por-

cos 9dS

rz

do =

donde r es la distancia entre dV y dS y O el dngulo
entre la vertical en dS y la linea de unién entre dV
¥ dS. Como punto de partida tomamos para la hi-
pétesis que la energia sale de dV_ uniformemente

en todas direcciones. De la energia EdV que se en-
cuentra en dV en un instante dado la porcién

cos 9 dS

4x r?

Edv

 

llegqffi a tiempo a la superficie dS.

" Todos los elementos de volumen cuyas lineas de
-@lcance con dS formen un dngulo O con la verti-
“cal en dS, constituye un toro de seccién normal rd
Odr v cuyo circulo principal tiene 'una periferia igual
-a 20r sin O.

+ Ast dV = 27nr sin O rdO dr. La energia que irradia
de dV sobre dS, es pues ‘

. 6ds
E. L8 . 2qr2 8in ¢ dé dr =

4rr2 .

—S:- sin 0 cos 6 d¢ dr ds

La ene;gia totlal, que dS. recibe .durante un inter-
valo de tiempo, dt, parte de una semi-esfera de rayo
-¢dt donde ¢ indica la velocidad del sonido o.sea

E cdt ‘l’/g Ee

Ew.:;ds Jdr f sinfcosd dg —=—— . dS dt.
. o ° 4

Asi pues, es irradiada por segundo una energia igual
a Ec/4 sobre 1 cm?®

AMPLIFICACION POR REVERBERACION

Como ya lo hemos dicho, una cierta cantidad de
reverberacién es deseable porque de esa manera la
inlensidad del sonido es aumentada por una: poten-
cia dada de la fuente sonora.

-Para buscar esta amplificacién, utilizamos ‘la pp-
tencia total absorbida que ha sido calculada en -el
capitulo precedente: :

cEA cE
_ . = —34, Sl

4 4
 

En eslado de equilibrio, esta potencia es igual a la
potencia irradiada por la fuente sonora. De manera
que la densidad de la energia del espacio que deter-
mina la intensidad del sonido es dada por la
ecuacioén;

_ 4P

T ezxa S

Pero segin la férmula de Sabine,

1 . ~

32,5,  01u.

por consiguiente, la densidad de la energia es

__* Po_oonlx.
016c  V v

La intensidad del sonido es pues proporcional «
la potencia, por volumen y a la duracién de rever-
beracién. Naturalmente, para muy cortas duracio-
nes de reverberacién esta férmula no es md&s satis-
factoria que la de Sabine; la intensidad del sonido
no se anula sino que se confunde con la intensidad
del sonido directo.

EXCEPCIONES DE LA FORMULA DE SABINE

En la derivacién precedente, la hipétesis md&s im-
portante era que el espacio estaba uniformemente
lleno por el sonido. En la préctica esto significa que
la obsorcién debe ser tan pequefia que sean nece-
sarias un gran nimero de reflexiones para extinguir
el sonido. Cuando este caso no se efectia, notable-
mente cuando el sonido es absorbide hasta el -punto
de que ninguna reflexién tiene lugar, qparecen ex-
cepciones a la férmula de Sabine. Esto ha sido ya
indicado al discutir la férmula de Sabine.

Con el objeto de establecer una teoria mds com-
pleta, examinaremos la recorrida de un rayo sonoro.
Este rayo seguird los caminos i, 15, In de diferentes
longitudes, entre dos reflextones consecutivas sobre
las paredes, siendo absorbida cierta parte del soni-

~do después de cada reflexién. Para simplilicar los
célculos, operaremos con una | media, con el, per
asi decir, libre transcurso del sonido. Podemos en-
tonces seguir muy bien el cdlculo conla ayuda de
un modelo. Pongamos que tenemos una sala con un
trayecto libre de 20 metros y con un coeficiente de
absorcién, idéntico para todas las paredes, de 0,50.
Por segundo el sonido recorre®un camino de 340 me-
tros, al través del cual 340/20 = 17 reflexiones se
han efectuado. Después de cada reflexién, 0,50 del
valor de la intensidad de sonido primitiva ha sido
conservada, asi pues queda 0,50n después de n re-
flexiones. Para llegar a ser imperceptible, esta im-
presién debe haber bajade a un valor de 0,000.001.
Con estos elementos, estamos en capacidad de cal-
cular @ n: la ecuacién 0,50n = 10— da n = 20. El
namerototal de reflexiones es de 20 y 17 rellexiones
se electian por segundo. La duracién de la reverbe-
racién es por consiguiente 20/17 = 1,18 segundo.

La libre recorrida que es utilizada en la teoria ex-
puesia mds arriba, depende en primer lugar de la
relacién V/A del volumen de la sala con la superficie
reflejante. Si el nimero de reflexiones es suficiente-
mente grande, la libre recorrida media llega a ‘ser
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independiente de la forma de la sdlq,

4V
l=——

A

En el modelo descrito mds arriba, se tiene pues
4V/A 20 metros. Esta relacién siendo ya conocida,
podemos también aplicar la f6rmula de Sabine al
ejemplo aplicado md&s arriba y encontraremos:

T =016 —— — 0,16 —0— = 0,08 . =¥_—
Ea,S; 0,5A A

= 0,08 . 20 =1,6 seg.

Vemos pues que este resultado es totalmente dife-
rente del valor calculado mds arriba de 1,18 seg.
Resulia pues, que el razonamiento dado mds arriba
no es compatible con el cdlculo segn la férmula
de Sabine.

Repitiendo este razonamiento en expresiones ge-
nerales, obtendremos pues una férmula diferente
parala reverberacién. La duracién de reverberacién
es igual a la relacién del nimero total de rellexio-
nes N al nimero de reflexiones por segundo n y esle
ultimo es el cociente de la velocidad del sonido pare
el libre trayecto medio, o sea: -

c cA

4V/A v

El niimero total de reflexiones resulta de la

 

 

.fi- . —o v .

ecuacion (1— «) =10 donde « es el coefi-

ciente de absorcion,

 

 

 

 

_ —6 _ —6hl0
T lgl—e)  I(l—«)

Con estas dos expresiones encontramos:

poN_N 4V_ 24110 v _
n cA c —An(l—«)

= 0,16— v (7
U —AIn(l—«)

Para los valores pequefos de a, esta férmula se
confunde con la férmula de Sabine, o sea

T = 0,16 —V
<A

En esta deduccién hemos admitido un valor tnico
para el coeficiente de absorcién. Es fdcil concebir
que para el coeficiente de absorcién. Es fdcil conce-
bir que para un coeficiente que varie ligeramente
de puesto en puesto, el término

—_Aln(1—a)
debe ser reemplazado por

~

; ¥—SIn(1—a).

La importancia préctica de la ecuacién (7) resulta
del hecho de exigir menos material absorbente para
obtener una cierta reduccién de reverberacién, lo que
no indicar& la antigua férmula; ya que para un va-
lor determinado de

a a? a
—m(l—a)=—2> 42 ¥

1 2 + 3

por consiguiente el denominador de la férmula toma
un valor determinado para un valor menor que S.
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DERIVACION DE LA FORMULA DEL LIBRE
TRAYECTO MEDIO

Derivemos esta {érmula primero, para el caso par-
ticular de una esfera de reflexién total, estando si-
tuada la fuente sonora sobre la superficie. Cada raye
sonoro que parte de B bajo un dngulo °¢ con el
didmetro (vertical en este punto) formar& de nueve,
después de reflejarse e un punto cualquiera A, un
dngulo igual o¢ con el didmetro en A, y esto se
repetird indefinidamente. Cada rayo conserva su lar-
go primitivo. Obtenemos pues la respuesta exacta a
nuestra pregunta, tomando el valor medio de todas

 

Figura 6

Deduccion de la férmula de libre trayecto medio.

las cuerdas emanadas de B. Admitamos que la
fuente sonora irradie segin la ley del coseno de
Lambert. En ese caso la cantidad de sonidoe directo
por unidad de superficie es siempre la misma en
todas partes sobre la pared esférica. Recordamos
aqui la nocién de la esfera de Ulbricht, en la cual
por razones idénticas, todo elemento de superficie es
iluminado con la misma intensidad por la luz emili-
da por un elemento cualquiera de esta superficie.

El ndmero de rayos sonoros que forman en B un
dngulo oc¢ con la vertical, es igual a la superficie
anular 27r.sin 2 oc¢.rd (2 ©oc) Multiplicando esto
por el largo 2r cos oc de las cuerdas, obtendremos
16 nr® sin o¢ cos? oc dx. Haciendo enseguida la suma
por relacién a °¢ de O a n y dividiendo por 4 n
obtenemos el libre trayecto medio de los rayos so-
noros emanadas de B. Este es:

 

/2
1= 16 xr’sinacos’adsa _ 16/37r*

4rxr? 4712

4V
=— (6)

Podemos también deducir la férmula (6) de ma-
nera general con la ayuda de un razonamiento que
pertenece a la teoria cinética de los gases. Pero la
derivacién dada mds abajo no tiene valor sino cuan-
do admitimos que el espacio estd uniformemente lle-
no de sonido.” Acabamos de establecer que en este
caso, la energia que alcanza por segundo 1 cm?
de superficie es igual a Ec/4. La misma deduccién
sirve para un gas con un numero de particulas n
en un c¢m’ la expresién nc/4 para el ntmero de par-
ticulas que encuentran por segundo 1 cm® Por con-
siguiente, el nimero de particulas que caen por se-
gundo sobre una superficie A es ncA/4. Considere-
mos una superficie hipotética que contenga un vo-
lumen de gas V. Admitamos que las particulas se
muevan a lo largo de rectas, y desde luego que
ellas no se tropiecen, llamaremos ! la longitud me-
dia del camino que recorre toda particula en el in-



terior del volumea hasta la superficie y ¢ su velo-
cidad. Cada particula queda entonces durante I/¢
segundos dentro del volumen. Por consiguiente, el
producto del nimero de particulas que encuentran
la pared por segundo para la duracién medid de
“estadia” dar& justamente el nGmero total de par-
ticulas que se encuentran en el interior del volumen.
Esto nos da:

 

ned bvp o6 1=V,
4 ¢ A

Siempre que el nimero de reflexiones sea suli-
cientemente grande, la ecuacién pata el libre tra-
yvecto medio tiene pues valor de una manera gene-
ral. Sin embargo si la forma de la habitacién o la
posicién de la fuente sonora no son muy especidles,
de manera que la distancia media entre la fuente
sonora Yy las paredes sea sensiblemente igual a I,
podemos utilizar la ecuacién (6) hasta en el caso
de un pequeno namero de reflexiones, lo que ha sido
indicado mds arriba para el espacio de forma
esférica.

ABSORCION DEBIDA A LA HUMEDAD DEL AIBE

En lo expuesto anteriormente, no hemos hablado
sino de la absorcién por medio de las paredes. Pero
para las frecuencias elevadas, existe también ung
absorcién del espacio, es decir, que para las fre-
cuencias muy elevadas las moléculas del aire ab-
sorben una parte de la energia de las ondas sono-
ras. En estos dltimos anos se ha encontrado que esta
absorcién del aire depende considerablemente de su
humedad. Parece que la influencia del vapor de
agua consiste en que sirve de catalizador para la
reparticién de la energia sobre las posibilidades de
movimiento de la molécula. La absorcién alcanza un
méximun para un débil porcentaje de vapor que
varia con la frecuencia. Arriba y abajo de este por-
centaje de vapor de aguaq, la absorcién disminuye
considerablemente. En el caso de que nos ocupamos,
es necesario introducir en el denominador de la f6r-
mula para la duracién de la reverberacién un tér-’
mino 4mV, en el cual m indica coeficiente de ab-
sorcién por metro para las ondas planas. Una de-
rivacién andloga a la de la ecuacién (7) da:

0,16 V

4V—Sn(l—«)

Aqui m es una funcién de la frecuencia ¥ de la
humedad. Para las frecuencias por debajo de
1.000 ¢/s el namero es tan pequefic que pueda no
fomarse en consideracién para todos los grados de
humedad pero por encima de 5.000 ¢/s, el primer
término del denominador llega a sobrepasar al se-
gundo término. Para la .frecuencias debajo del I-
mite de percepcién, el segundo término puede ser
despreciado cor. respecto al primero. Para estas fre-
cuencias, la duracién de reverberacién de un espa-
cio suficientemente grande llega a ser independiente
tanto del volumen como de la superficie de este es-
pacio.

 

DURACION DE REVERBERACION E

INTELIGIBILIDAD

De las consideraciones precedentes hemos deduci-
do que la intensidad del sonido disminuye de acuer-
do con una ley exponencial, desde que la fuente ha
sido osturada. Es natural entonces que la intensidad
aumente también, desde que la fuente sonora haya
sido accionada segin una ley exponencial. Utilizare-
mos esta observacién para determinar la relacién en-
tre la duracién de reverberacién y la inteligibilidad
que ha sido expuesta en la introduccién.

La figura (7) muestra el aumento y la extincién del

ruido en un gspacio con una duracién de reverpe-

racién de 2 seg. El ruido esté compuesto de dife-

rentes grupos de sonidos articulados que duran cada

0.01

E
   

    
00 0) 7 08

 

az 03
-t

Figura 7

Aumento y dlsminucién del ruido en un espacio tenien-

do una duracién de reverberacién de 2 seg. El ruldo

esti compuesto de grupo de sonidos articulados que

tienen una intensidad constante durante 0,6 seg. y que

son separados por pausas de 0,05 seg. La intensidad de

los grupos de senides articulados, sobrepasa poco al

ruido medio. Como consecuencia la inteligibilidad es

mala.

0.56

E
   

    0  0 a2 06 08 10 12 14 16 18 20 22 sec
-t

Figura 8

Aumento y extincién del ruldo en una habitacién te-
nlendo una duracién de reverberacién de 0,3 seg. Los

grupos individuales de sonldos articulados son bien

distintos los unos de los otros. La iIntellgibilidad es
buena.’
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0,6 sec

Figura 9

Aumento y extinciéon del sonido en una habitacion

teniendo una duracién de reverberacién de 0,01 seg.

Los grupos de sonidos articulados son exageradamente

distintos los unos de los otros

uno 0,15 seg. y que estdn separagdos los unos de los
otros por intervalos de silencio de una duracién de
0,05 seg. En la grdlica, vemos las curvas intensidad-

tiempo para los diferentes grupos de sonidos arlicu.
ladas. Estas se componen cada una de dos partes de
curvas exponenciales. La' curva punteada represen-
ta la suma de intensidades o mejor todavia la den-
sidad de la energia, que es proporcional a esta su:
ma. La curva superior trazada en linea llena indica
la intensidad que se obtiene emitiendo sonido con-
tinuamente. Por medio de la curva punteada se ve
claramente que los grupos individuales de sonidos
articulados no sobrepasan sino poco el nivel medio
del ruido. Concebimos asi que el sonido serd bas-
tante intenso pero poco inteligible. Disminuyamos
ahora la duracién de reverberacién de este espacio

a 03 seg. qumentando su poder de absorcién. La
intensidad no crece tan fuertemente y presenta una
fluctuacién suficiente para hacer distinguir clara-
mente los grupos individuales de sonidos articula-
dos. La fig. 9 muestra claramente el caso extremo
en donde no hay reverberacién.
La intensidad mdxima es la de los grupos indi-

viduales de sonidos articulados. En este ultimo caso,
la palabra es comprendida mejor pero su inlensidad
es débil. Un lal espacio, estd calificado de “muer-
o -y estimamos que, en general no puede ser
utilizado.

 

 

encenderla y regularla.

centavos.
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APRENDA EL A. B. C. D.
DE LA COCINA ELECTRICA

A.— Es més Segura, porque elimina completamente todo riesgo.

B.— Es mas Rapida, porque basta dar vuelta a una llave para

C.— Es mas Econémica, porque puede proporcionar el calor
estrictamente necesario a cada comida, evitando consu-

mos que no se aprovechan, y porque, gracias a las tari-
fas sumamente reducidas, el gasto diario es de pocos

D—Es mas Limpia, porque no produce humo ni hollin y
porque, siendo asi, no mancha los utensilios.

COCINE MEJOR

COCINA ELECTRICA

CIA. ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD

con

U. T. 35 (Libertad) 5451  
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SIMPLICIDAI
SON CARACTERISTI

NUEVOS MUEBL

En la Exposicion del Hogar Moderno, realizada en el Rockfeller Center,

de Nueva York, fué muy celebrada esta elegante mesa de café para sala.

Consla, como se ve en la foto, de cuatro hejas de vidrio duro, incrus-

tradas por medio de muescas, en el tablero del mismo material, que pue-

de, si se desea, tener lambiénla forma

 

  

‘ circular.

Servicio exclusivo de “Agencia La base es de madera pesada, de

Neopreess” para esta Revisia iono claro, que puede quedar al natural,

barnizada o pinlada al laqué.
 



 
y CONFORT
KENCIALES DE LOS

WA EL HOGAR

Este gracioso conjunto de muebles, adecuado para un porch, lerraza

o solario cubierto, se ha ejecutado con acero inoxidable, a prueba de

agentes atmosféricos y de tratos bruscos, v con cafia de la India. La chaisse-

longue de la derecha, apla para el empleo de almchadeones de cualquier

factura vy dibl‘ljo, resulta, al descubierto,

 igualmente atractiva. La mesita, de acero

inoxidable y wvidrio, muestra una ldmparz Todos los derechos reservados.

standard cuyo sopcrie deccran dos caba- Reproduccién prohibida.

  
 llos marinos.
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He aqui una originalisima ldmpara para el hall de una casa de

campo o una terraza cubierta. Su armazén es de hierro foriado, vy las

' macetas,, asi como la pantalla, estén pintadas de verde claro; los so-

portes de las primeras pueden ser blancos o amarillos.
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UDICIALES
CAMARRA DE APELACION DE ROSARIO (Sala 1T)

ACCIDENTE DEL TRABAJO — Concepto de patrén

1L.—El hecho de que el inquilino rindiera cuentas al
propietario de las refeccioneg realizadas en la finca
locada, a (In de que conociera el valor real de las
.mismas, parn compensar su lmporte con los alguile-

res devengandos, no autoriza por sf sd8lo a responsa-
billzar al citado locador por el aceidente del trabajo
ocurrido al obrero contratado por el locatario para
Ia realizacion de tales trabajos.

2.—11 propietario Jocador de la rincn, no reviste el ca-
cter de patron frente al olirero que sulrié el ac-

cidente trabuajando en obras de refeceion de la finen,
si €éste no puede invocar un contrato de locacion de
servicios que vinecule a ambos, ni que lox servicios se
prestaran siguiendo directivas de aquél o que la obra
ala cual se adscribieron rindid luero al propietario.

 

s —1al inquilino_ que para su comodidad, efectaa refec-
ciones en la finca sin intervencion de constructor al-
RUno, es patrén o empresario frente a los ohreros ac-
cidentados, sin que pueda exonerarlo de la vespon-
sabilidad que le incumbe en ese carfcter, Ia circuns-
tancia de que el reclutamiento y pago del personal
como asimismio In adquisicién de materiales corres-
ponda a otra nersona, si omite justificar que aquélln
posee titulo de constructor o empresario; omision gque
obliga a inferir que las refeccioneys se haclan bajo su
direcelén.

Taragnacco, Arluro contra Embarcadero Escocés y
otro

22 Instancia. — Rosavio,  diciembre 21 de 1949.
— 12 ¢(Es nula la sentencia apelada? 2* En caso
negativo, ¢es justa? 3* ;Qué pronunciamiento corres-
ponde dictar?

12 cuestiébn. — el doctor Lépez dijo:
En el informe la recurrente pide la revocatoria

del fallo fs. 145(8 y, por lo tanto, no aduce circua-
tancia alguna cue justifique el recurso de nulidad.
Por otra parte, el acto por el cual el a quo emite

su decisién y el procedimiento seguldo en la causa
resultan inatacables puesto que satisfzizen las cxi-
gencias de.la ley adjetiva, En consecuencia, doy mi
voto por la cuestién planteada.
Los doctores Leiva y Navarro adhieren al voto que

antecede.

2% cuestion. — E1 doctor Lépez dijo:
La sentencla apelada desestima la demanda que

promueve Arturo Taragnacco contra: el Embercadero
Escocés, S. A, y Eugenio Pattini, a efectos de ob-
tener la condena de éstos al pago de una indemni-
zzcién. por incapacidad ocasionada por accidente del
trabajo. Dos son los motivos de agravio que formula
el vencido contra esa decisién: El primero se origi-
na por no considerar el a quo probade, la calidad de
patrén de la Soc. An. Embarcadero Escocés, con cuya
determinacién se le excluye de la responsabilidad so-
lidaria por le. consecuencia del accidente aducido en
la demanda; y el otro tiene su fundamento en la
falta de fuerza convincente hallada por el inferior
en el dictamen de fs. 122|4, y que le induce por haber
por no 2probada esa consecuencia lesiva de la ac-
titud para el trabajo del actor.
Del contexto de la demanda pareciera fundarse el

recurrente en la magnitud de las refecciones que se
ejecutabem en la finca, locada a la sociedad por el
codemandado Pattinl; para inferir la responsabilidad
de aquélla que las habria, por ese hecho, ordenado
y esumido la carga de satisfacerla. También cabe
suponer que lo mismo se inducird dicha responsabi-
lidad por la calidad de propietario residente en 1la
socledad. -

Uno y otro fundamento carecen de eficacia, puesto
que el indicio constituido por la importancia de las
obras no conduce, necesariamente a la presuncién
que extrae el demandante: que la socledad dispusie-
ra por su cuenta la reallzacion de las refecciones
recesitadas por su inquilino Pattini,

 

Asesoria Legal del

Cenfro de Arquitectos

Constructores de Obras y Anexos

DOCTORES TEDIN
ABOGADOS

PEDRO CARAZO
PROCURADOR

@

Consultas gratis a los socios

Todos los dias de 16 a 19 horas

Corrientes 369
U. T. 31- 6065   

Tampoco es suficiente a corroborar la afirmacion
en ese sentido que hace el actor, la confesién que
evacua el locatario absolviendo el pliego de posicio-
nes, porque ella solo conduce a este resultado: cue
la sociedad locadora le autorizé a ejecutar en la fin-
ca las refecciones que estimaba convenientes el in-
quilino para comodidad suya, descontando su importe
de los alquileres que debia satisfacer. Circunstancia,
bien que no confirmada por el gerente del Embarca-
dero Escocés insuficiente a discernirle a esta socie-
dad la conduccién de les obras ni a estimarlas lu-
crandose con ellas, ’
El hecho de la rendicién de cuentas no significa

que la sociedad haya tenido en su inquilino un ges‘or
de las refecciones sino que se vincula a la necesided
de conocer el valor real de éstas para compensarla
con los alquileres devengados por la finca., Y si asi

no fuese, resultaria inexplicable que el actor inclu-
yese en la demanda al inquilino, investido, en ia
hipétesis, de una mera funcién de mendatario. En
lo que atafie al otro srgumento, en virtud del cual
se constituye al propietario locador en deudor so-
lidario del resarclmiento reclamado por lz, incapaci-
dad imputable al accidente del trabajo, padecido por
quien no puede invocar la existencia de un contrato
de locacién de servicios que ligue a ambos, ni sefialar
que estos servicios se prestaron siguiendo directivas
de aquél o que la obra a lz cual se adscribieron ren-
diria lucro al rropietario locador, no resulta aten-
dible, por estos motivos, conforme al concepto de
patréon que se extrae de las disposiciones pertinentes
de la ley 9688, interpretadas correctamente (v., en lo
tocante a esta cuestién: Pozzo, “Accidentes del tra-

bajo”, nam, 48, 49 y 50).
En cambio la legitimacién pasiva del codemandado

Pattini, resulta clera articulando la prueba rendida
en autos. Las refecclones que dispuso, en la finea en
que era inquilino, para su comodidad se hicieron sin
la intervencion de constructor alguno, pues no se ha
justificado por aguél que Emilio Rosandi poseyera
tal calidad. Esta circunstancia inviste a Pattini de la
condicién de patréon o empresario de la mencionada
obra, conforme a la interpretaciéon doctrinaria y ju-
risprudencial que se consigna en los paArrafos de la
obra citada precedentemente. Sin que sea Obice, pata
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cllo, el instrumento privado gque corre a fs. 97, [alto
ce fecha cierta enterior a la demanda e ineficaz,
por ésta y por otras razones, con respecto a tercercs.

Y aun concediendo que el reclutamiento y pagd del
rersonal empleado en la ejecucion de las refecciones,
como asimismo le, adquisicién de materiales, hublere
correspondido a Rosandi, tal circunstancia no exonera

a Pattini de la responsabilidad que le atribuye el re-
currente, ya oue, como se hx dicho, ha omitido jus-
tificar que aquél poseyera titulo de constructor o
empresario de obra, omision que obliga a inferir gue
las refecciones se hacian bajo su direccion art. (2,
ley sobre accidentes del tirabago

Acerca de la existencia del accid‘ente. no cabe
c¢iscusion alguna; fluve de los términos de la contes-
tacién de Pattini, concertada con la absoluciéon a la
posicion 8*, testimonial de fs. 95 e informe de fs.
53 via.
En lo que atafie a la secuela emanada de la lesion

imputable al infortunic, con respecto a su capaci-
dad laboretiva, si bien el dictamen de los peritos ae
i* instancia no es concluyente, consigna, en cambio,

la posibilidad de que la victima padezca el dolor
que acusa, atribuible ym a incompleta atencién meé-
dica o a negligencia del damnificado. La pericia ie-
petida en esta instancia denuncia la existencia de
signos de osteoartritis de la articulacién astragalo-

calcanea izquierda, suficiente para provocar algunas
manifestaciones dolorosas, ya sea durante la marcha
o durante la estecion de pie prolongada y que, de
por si, determina una disminucién parcial y permsa-
nente de la capacidad laborativa del afectesdo, cuya
c¢isminucién es tasada en un 10 ¢ con relacién a [a
pérdida del pie.
Quiere decir, entonces, que este nuevo exemen di-

sipa las reservas emanadas de las afirmaciones aser-
tivas cue formulaban los peritos actuantes en lg ins-
tancia recurrida » permite la conviccién de incidir
el accidente sobre la capacidad laboratives del actior.
Aseveran los peritos meédicos que evacuan el dic-

tamen de fs. 169, ser susceptible, la lesién, de provo-
car dolor cuando el paciente debs tenerse en pie por
mucho tiempo. Ahora bien., admitiendo el porcenta;e

de incapacidad que dictaminan los expertos aludidos
precedentemente —10 ¢¢ de la pérdida del pie— y
teniendo en cuenta que el jorngl de $ 650 no ha si-
do cuestionado, resulta que el crédito del accionante
asciende a la suma dc $ 390, con mas los intereses
y costas.
Por estas consideraciones, a la 2* cuestion otorgo

mi voto parac que se modifique la sentencise en el sen-
tido expresado en los coisiderandos que anteceden.
Los doctores Leiva y Navarro votaron en igual sen-

tido.
3% cuestién. — E1 doctor Leépez dijo:
De acuerdo con el resultado que arroja la vola-

ciéon & la cuestion anteriormente planteada, el pro-
nunciamiento que corresponde dictar en definitiva es

 

el de confirmar la sentencia apelada en cuanto ab-
suelve de la accién instaurada al embarcadero Esco-
cés v revocarla respecto de Oreste Pattini, a quien
se condena a pagar la suma de pesos 390, intereses
y costas. Les del Embarcadero Escocés deben decla-
rarse a cargo del actor. Asi voto.
Los doctores Leiva y Navarro votaron en igual sen-

tido.
Por los fundamentos del acuerdo que antecede, se

resuelve confirmar la sentenciz, apelada, en cuanto
zbsuelve de la accién instaurada al Embarcadero
Escocés, y revocarla en cuanto a Oreste Pettini, a
guien se condena a pagar la suma de $ 390 al actor,
en el término de 10 dias, con intereses y costas,
cxcluidas les del Embarcadero Escocés, que deberan
ser satisfechas por el actor. — Oscar M. Lopez. —

Ignacio G. Leiva. — Alfredo Navarro. — Ante mi:
Leonardo Ordéinez.
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