
/tisica 7°-

P,
t° Termologén

rineramente colocamos una barra maciza de hie-
no sobre dos ladrillos colocados en los laterales as

entre estos varias velas mandidas, cuya llama
rozaba a la barra. En uno de los lados se en-
contraba pillada entre la barra y el ladrillo
una pequeña aguja con élia. Pasó unos un tiem
no y la aguja se movió un poco. Hícimos lo
mismo con una barra hueca del mismo material
con la que la aguja se movió más. Seguimos
con cobre se movió igual. Pero el latín hizo

que la aguja se movicia mucho más que en los
antiiores casos.

probamos si seguía cabiendo
ente las arillas y el resultado fue negativo.
do mismo lo probamos con las cabezas de
los Tornillos entre alcayntas y sucedio lo
mismo

mal (Al



Con una probeda llena de archel colorado y

una barra cilindrica de plastico hueca pincha-
da en el tapón de esta pudimos comprobar
como un compañero con manos calientes la
sostenía y el alcohol iba ascendiendo por
la barra tanto como la temperatura de
las manos.

Con la anterior y otra probeta llena de agua
coloreada hicimos la siguiente expeciencia: las
introducimos en un recipiente con agua va-
diente: la que contenía alcohol subió hasta
el tope y la otea tan solo empero.



Intatumos en una toda de hino fundado

agua histiendo y la cenamos umiticamente.
La metimos en el congelador durante un tiem-
po y cuando la sacamos se encontraba cola
por la mitad.

Sortuinos enta puestras manos una peobata de

cristal con una barra cilíndrica en forma de "j'
en la cual había una gota de tinta. estuvo
subiendo y bajando sin parar



CONCLUSIONES
1- Tarto los solidos como los liquiquidos como

los gases al calentarse se dilatan y al en -
friaese se contraen en general.
Hay gue hacer una excepción muy impot-
tanti: el agua cuando se congela se dilata,
no se contrae.

2° Cada material, calentado a una misma
Emperativa, se ditata más o menos que los
demás.
El hiceo se dilata 12mm. por cada meteo
a 100°C; el plomo se dilata 2's mon por
metro a 10006; el geanto solo 09 mm por
metro a 100°C.

3) Si un material sílido se calienta mucho
puede llegar a limarse; si un líquido s
calienta mucho puede Megar a evaporar -
se Al contrario un gas al enfriarse lle-
ga a licuasse y un líquido al enfriae-

se lega a solicificarse.
¿'Sué siempre posible esto ?



5
UTILIDADES PRÁCTICAS:

a) Sacar Tapones de botellas.

b) Romper raras.

) Constria Temómetros.

dj Hace solar globos.
e) Consteir puentes (juntas de dilatación)
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POLEAS
POLEA FINA

Abrevamos en el laboratorio que al su-
bia un peso con una polea equeña neu -
sitalamos hace una fuerza equivalente

al peso que elevábamos. Con una polea
de mayor diámetro nos asombramos al
ve que ocirría lo mismo : para subir los
100 g hacíamos x00 g de fuenza.



La polea es in realidad una palerca xo-
tatoria de prime géneo : punto de apoyo en
el centro.

Como el brazo de fueza es del mirno

tamaño que el brazo de resistencia se ten-
diá que hace la misma fuerza que la re-
sistencia para elevar el peso.

F * brazode F = R x brazo de R

F * Tadio = R x radio
F = R Ley de la polea Fija

Esta nota no ahora luego pue nos
da comodidad al devar un objeto.

Aso cintento caneo en ate ano. com -
probamos que para subir so g necesitaba -
mos hacer la mitad de fuerza.

Resistencia Fuerza
7004 + 5009 = 1200 600 9

(pesa) (polea)

700 g + 1000 g = 1700
850 g



En realidad la polea móvil es una
palanca de segundo génevo pues la resis-
tencia está en medio; nuco como el bra-
50 de fuenza es doble que el brazo de no-
sistencia necesitaremos haur la mitad
de fuerza para mover una determina -
da resistencia

Fx brazo de F = R x brazo. de R
F x 2 %.

F x 2 = R x racho

? R/F = E / Ley dela polea movil

En este caso la comodidad da paso al

ahorro de buerza.

T f;

AF
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Esta combinación de poleas une la como -

didad de la polea fija al ahorro de fuer-
zas de la móvil.

• ley es la misma que la de la po-
lea movil:

Pero tanhir como la poder móvil, el
recorrido de uerda sua doble
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EL POLIPASTOS DE TRES O MÁS POLEAS

Si conectamos varias poleas fijas
con varias móviles tendremos una ma-
yor reducción de fuerza a realizar. Por
gemplo: si el polipasto tiene ties nue-
das móviles la fuerza que necesitare -
mos realizar será tres vees menor que
con el de una sola rueda movil, aun-
que el desplazamiento de cuerda será
en este caso triple que con una sola
rueda móvil.

F= Rna ruedas *z.
Ley del polipasto
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El torno
No vino la tano una cia haca de madea

con un Tronco en el centro apoyado en dos de sus
lados y, en uno de ellos, una manivela engar-
chada al trono con un tornillo. Probamos des -
pués a coga un peso de 3'5 Kg con la mano
y seguidamente so enganchamos a la cuerda
que se iba enroscando, a medida que nosotros
dávamos vueltas a la manivela, en el Tronco:
nos ua mucho más facil con el torno.

• лидо,. en la manivela - estaba forma-
da por dos maduras, una que tenia agujecos

"Mas-, cambiamos la
И она тебе торита дли и поливала с с.

sero y, de estar en el agujero más esctremo, se
colocó en uno más cercano al tornitto. Mi,
al levantarlo dándole vueltas a la mani-
vela, nos una más dificil que mando el
"mango se encontraba en el estremo. Segui-
mos cambiando al mango de agujero - ca-
da vez más cerca del tornillo - y cada v
nos era más dificil. Por último lo intenta -
mis en el mismo tirnillo y no padimos.



La prensa
son la punsa de mecánico ya conocida y

hicimos la siguiente experiencia.
Enganchamos con el gato" la prensa a la
mesa y sujetamos con la prensa un papel.

Surgo, bajo D. Pedro, se encontraba una ta-
bla que intentamos levantar: lo hicimos
con mucha facilidad. da agarramos en
la nunsa y lo intentamos lwantar : en
ves de levantar la tabla levantamos to-
da la mesa. Vimos, que había muchos pa-
recidos entre la prensa y el 'gato": las dos
sujetaban; esa era su función. También
el herbario y la taladradora - no mecá -
nica - tenían con respedo a los anteriores
obitos muchos parecidos.
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Brazo de
resistencia

Conclusiones
1. Hemos comprobado que pasa subir pesos des-

de un nivel inferior a otio superior el torna
nos ahora mucho esfuerzo gracias a su ma-
nivela que cuanto más larga es más facil
hace el trabaio.

Patcipa el Torno de las untajas de la
pela y de la palanca comentecad y ti-

Brazo de
fuerza Brazo

de

resistena

Brazo de
fueza

El monido del peso es igual a la abtura

a la que sube pero el scorrido de la ma-
no que maneja la manivela será tantas ex-
ces mayor como sea la manivela con respec-
to al cadio del rodilla.
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2. Cuando la manivela se aplia no a un
terno, sino a un tornillo, podemos uttli-
sae da fresa obtenida para aprisionar o
prensar aljetos.

El torillo de la prensa avanzará po-
co a poco y cuanto más larga sea la
manivela, más fuerza nos ahorrará.

PA



1. PLANO INCLINADO
Al comienzo de esta experiencia levanta-

mos veticalmente en el aire un pater de
mateo ruedas y el dinamómetro marcaba

Al deslizar el patín sobre la mesa
horizontal la buerza a malizar era tan
solo 20 g. iMucho menos que en vertical!

Luego, con ayuda de una tabla,
rea-lizamos una sampa parain divandola

poco a poco. Las mediciones obtenidas fue-
ĸоп :

Inclinación

horizontal
5 cm

15 cm
25 cm
35 cm
45 cm
55 cm
95 cm

vertical

Fuerza realizada

20 g
80 9
120 g
160 g
200g

240g
300g
4809
500 g

Camino recorrido

im



CONCLUSIÓN
V ст que con un paga fuaa

podemos elevar un peso mayor si en vez
de elevarlo verticalmente, utilizamos un
plano inclinado.

2. LA TORRE
Para subre a una tor alguien pro-

puso una escalera para no tener que es-
calarla. Otros propusieron una rampa.

En anlos casos vinos que cuando más

inclinados estaban más cortas eran; pe-
10 en cambio necsitarimos hacer más
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CONCLUSIÓN

A medida que aumenta el teconido a
realizar para elevar algo sobre un plano

, hasta una misma altura, dis-

3. EL TORNILLO
Danic de la Furte sugirió que esàs

escaleras o rampas podrían enrollarse
ahededor de la torre formando un co-
racol. Lo hicinos así y observamos que:
la primera rampa daba o rustas parapul
ha segunda
la tercera
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y la sesta rampa daba s vuelta para subir.
¡Se parecía mucho a un tornillo I

CONCLUSIÓN
Luego, el Tornillo es en realidad una

gran rampa en espiral que bacilita su
colocación

Cuanto menor es su paso de rosca
meros esfuerzo haremos aunque demos
más vueltas para meter el tornillo.
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MOVIMIENTO
Acio dos ruedas de madera de igual dia -

metro vimos que al unidas por medio de u-
na corrra de transmisión el movimiento de
ambas iba en la misma diección. (fio 1)

Fig 1

Si la concas сизаваen forma de
ocho - lemniscata - el movimiento de una
era invaso al de la otea. (figura 2)

Fig 2

Hicimos también distintas combinaciones
de transmisiones con tres ruedas, que pea.
ducian distintos movimientos: por semplo

(Lia 71



Fig 3

En tatos los casos las rundas shan a

la misma velocidad, pues la señal de
partida coincidía siempre en las tres
ruedas en cada vuelta.

El Con dos tapones de concho de distir -

to diámeto pudimos compeobar además,
que si dálamos seis vueltas al tapón
de menor diámetro, el mayor solo daba
cuatro vueltas. (fig. 4)

4 vveltus
6 vueltas



Acústica

(Do) Ut quant lass

Resonare Fibris

Mi
Famili tuorum

Salve polluti

la
Sancte Ichannes



Tabla de longitudes de las werdas
1ª DO cuerda al aire 120 cm

13 am 1tmza RE puente en 107 cm
11 am Atrza Mi puenle en 96cm 6 a medio toko

4ª FA puente en 90 m
10 am 1 dono

5° SOL puente en 80 cm

6ª LA puente en
8 cm 1 tres

72 cm

za Si puente 8 cm 1 tr64 cm

ga Do puente
4 anmid medio tt

en 60 cm

ja
Proporciones entre tonos

120 12
DO Mared 120:12

107:13
PE ~ 120

96 24
Mi 120 :24

FA~
90 (39

120 &
80 +40

4

SOL m 120:40

72 24

LA ~ =120 24

64 8
120 3
60 60DU 120 6 2

131375
13,333

162 12012
43 2 682

24 2 302

122 153
6 5 5
33

2
22 2 2 2.3(7°)
2.2.2 35

(25)

25.3
120 - (2) • 3.5

mxcd 25. 3 = 8.3-24
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1. €, on un metiónomo - gracato que se usa pa-

ra marcar un tino, el que elijas - pudimos
observar que , la"aguja", en cuyo extremo
inferior tenía una pesa, iba a la misma ve-
locidad que el otro extremo pero, como el bra-
30 de la pesa tenía menos distancia para con
el centro - pues éste se incontraba muy cerca
de la pesa - hacia mucho menos reorrido
que el dro extremo, que se salía de la ca-
ja. Luego, a medida que íbamos bujando

", iba a más velocidad lacaguja,
por lo que el sonido da más rápido.
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2. nego con un monocordio - caja alargada
que, en uno de los lados, tiene una cuerda su-

fetada por los extremos- eserecimentamos lo si-
quiente: primaamente Tocamos la cuerda al aire,
y a ese tono le Mamamos (Do) luego, con un
"puente" fuimos comprobando que si lo colocábamos

en el centro de la ceda que era de una longi-
tud de 120 um, se ora -que, si gofreabámos los
dos lados, el mismo sonido. Después lo colocamos
a ½ y y, por los dos lados se vía la mismas no-
ta, reo una octava más arriba. En se es -cuchaba diferente nota en cada lado y en V5
igual. Sugo buscamos, "sabiendo " que la car

da al aire era so, las tonos de la escala ma-
yor: las proporciones en la Talla de Longitudes de
las curdas.

120
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3. ogimos un aparato que tenía una ma-
nivela que por engranajes daba crueltas a una
ruda plana de madera dentada. Cuando por
la maniela dábamos vueltas a la meda y po-
ríamos un para rozándola, a medida que
girábamos más deprisa el sonido esa más a-
gudo y viceversa.

4. E rego cambiamos la seda de madera
por una de latón que estaba perforada, es de-
c, con mucho agujertos haciendo círculos de
funa hacia dentro. A hechar aire por un
tulito a los circulos de dentro - a la mis -
ma velocidad - el sonido era más grave
que cuando se lo hechábamos a los de fue-
ra. y cuando cambiábamos de velocidad pa-
saba lo mismo que en la experiencia anterior.
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espués, grando en el airs un tubo
de goma elástico, , pudimos observar, que a me-

dida que lo agitábamos más rápido, su 10-
nido esa más agudo que mando lo hacia-
mos más lento.

CONCLUS
1. El péndulo del mitónomo se mucor.

más veces por segundo cuanto más haumos
descender su pesa, pao el recorvido del pén-
delo es menor. Viceversa si subimos la pe-

sa cada ves más.
2. a) En el monocordio hemos constatado

que para que suenen cada uno de los to-
nos de la escala mayor es necesario colo -
car el puente en unos puntos muy con-
votos que guardan unas proporciones muy
precisas entre sí.

b) Vimos depués que el número de di-

braciones por segundo - frecuencia - de ca-
da tono es invesamente propoccional a su

longitud de unda: manto más larga es la
cuada menor es la finencia de vibración.
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c) Hemos podido compendea lo que sen

los INTERVALOS es por qué se dice los interva-
los entre MI y FA entre sI y Do son "SEMI-
TUNOS". En ambos casos estos intervalos son casi
la mitad más cortos que los demás intervalos.

d) Hemos experimentado lo que los músi-

os llaman CONSONANCIAS entre dos tonos
- sonidos que se escuchan con agrado juntos-
y lo que llaman DISONANCIAS- desagrada -
bles~CONSONANCIAS : (1ª con 3a o intervalo de 3a

1° con sa o intervalo de sa
ja con 6" o intervalo de 6a
1a con ga o intervalo de ga

DISONANCiAS; 1° con 2ª o intervalo de 2ª
1ª con ya o intervalo de 7a
(cualquier nota con su compa-

hera es disonante)

DUDOSAS. 1ª con 4º o intervalo de 4ª

3. Tanto el torno con rueda vintria como cos ser

bracines a distintos ciámetro, como con el tubo e-



Eledromagnetsmo

•n cierta acasión Galvani, gran descubridor y
amigo de Aljandro Volta, otro de ellos, descubriaon

algo muy inportante que sir ello muchas cosas
habrian sido diferentes. Se encontraba Galvani
disecando sanas, cuando una de ellas, al coner-
tas con dos mutales, dio un "salto" De ahú
sacó Volta un gran experimento haciendo una
pila - que la hizo - pontendo cobre, un biertro
mojado en ácido sulfúrico, una lamina de Zinc,

el filtro, el cobre, « fieltas,", el zinc , ... Ast dis-
ebrio que, había una fuerza invrsible que po-
día servir para muchas cosas...

N.osotros también intentamos hacer una de

esas pilas, pero en horizontal: colocamos cuatrolacros de agua con un 6% de Acido Sulfúrico;
dentro del las tarsos dos laminillas de cobre y zine
sraradas por una madera, y cada cobre con el

zinc del otro lado unidos por un cable. dos ex
Tumos del calte - polo positivo y negativo - se u-
rian los respectivos polos de una bombilla. Si
la que utilizano hubina tenido menos "poltios"
se hubicia. encendido. A medida que el tiempo
iha pasando, iba habiendo una incasión en las

linsas 1 si en vez deensancha de eximos
al abé n la bombilla los poniamos sobre nones-



6%A.5. 6% A. S. 6% A. s. 6% A.S.

3 on una pila de petaca hicimos la siguiente
experiencia: uniendo los dos polos pusimos un

hilo de hiro fino estivado, que cuando lo tocá-
bamos al cabo de un timpo, se ponía ardiendo.
duego, colocamos de la misma manera - la pila
era de 4's v - un hilo fino en espiral, que tam-
bien se calento pero menos. Luego la pusimos

cerca de una brújula, , y al desviarla para dis-
tintos lados, ésta también lo hacía. También
rusimos una bombilla con sus resrectivos polos
en los de la pila, y la bobitla se mandía.

PILA
COLOCADA

HORIZONTALMENT

polo positivo

hil. fino er seriral

ро
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mego conectamos a la red eléctica un regu-
lador que a su urz estaba conectado con un alam-
bre bastante grueso, sujetado por los externos por
dos clavos, y lo pusimos tenso. Cuando le dimos
al interructor para encenderlo, comensó a hacer
un ruido extraño y se doblo. Desde entonces,
a medida que ibamos subiendo el regulador,
se fue calentando y con ella cambiando el color,
hasta que se llegó a ponee al rojo vivo. Pu-
dinos denostarlo poniendo, junto al alam-

, un papel al que atracesó y luego pendio
Мата.

alambre doblado al rojo

Dances hicimos, como se llama en frica, una

"itidiolisisCogimos dos tarros llenos de agua A

a uno de ellos le echamos sal gorda. conecta-
mos a la pila de petaca dos tornillos, a tra-
ves de un cable. Luego los metimos en el agua
primero uno y después otro, y no ocurrió nado.
So meina in el agua con sal, el TAnillo
del polo nativo empegó a beihrs manare



Raleano dagua un :
"electormán" envollando,

alrededor de un alindeo hueco un calle, ge que
uníamos sus extiemos con los distintos polos de
la pila de petaca. Primero vimos cuánto pe-
sala: 40g; y después uxmos lo que pesaba
mando lo enganchábamos - como imán - al
hicro que tenía el cilindro dentro: pesaba
100 g. do pasamos también cerca de una brú-
jula, que hiso lo mismo que antiormente
Luego, en vez de con un cilindro hunco, lo hici-
mis con un gran tornillo de hierro al que es-
taba enrollado el cable, . cuando estuvo conec-
tado con la pila, al acercarlo - el tornillo -
a materiales de hierro se pegaban, pero ape-
nas desconectábamos algunos de los polos
de la pila, el matrial advía a cause.

ELECTRÓLiSIS ELECTROIMAN

AGUA CON SAL



Conclusiones
R Des metala difuntes - coles y sin por e

jemplo - unidos converientemente y sumugidos
en una solución ácida peoducen los siguientes
efetos, cando se ciera el inaut: picr

- picorcillo o calambre en la lengua.
.- despundimiento de calor y de luz.
- desviación de la bájala al originarx un

campo magnétio.
= probocación de descargas.

El Para explicar estos ferómenos reurrimos
a la imagen de una corriente de agua como

si algo circulase por el interior de los cables.
A lo que ocurre lo llamamos "CORRIENTE ELÉC-
TRiCA"

3. Un alambre recovido por la coriente e-

léérica se calienta hasta la incandescencia o
hasta fundise. Envollado en espural produce
un campo magnítico o un imán mientras es
atravesado por dicha corriente.

4. Dos deceados sumergidos en una solución

con sal producen buabajas en el polo negativo
¿Por qué ? En Quimia le airiguaremos. !



3ª clase Optica

1* experiencia: LA CAJA OSCURA

42

una gran tela negra.

mimos probando meternos dentro de la tela, y

en el que la imagen se veía muy dara.



2ª experiencia: LOS COLORES COMPLEMENTARiO

ja siguiente experiencia fue que cogimos prime-
no una castilina blanca en cuyo centro había un
aculo amarillo. Al rato de tener la vrsta posada
sobre él, se nos aparecia una aueda de color violeta.
Luego pusinos encima una cartulina blanca, y vi-
mos el mismo cículo anterior reco esta vez voleta.

sta misma experiencia la vivimos con un a-
culo rojo, y aparecía una aureola y luego un cúr
culo verde; luego con el árculo azul y salio el ra-
ranja; con el verde apareció un visa claro, con el

•espue vimos un сйсо blanco sbre un
cartulina negra - aparecía esta vez una aucola
blanca - , después de poner encima una carta-
lira Manca, vimos un círculo negro-grisáceo.
duego hicimos la misma experiencia pero al Re-

y se produjo lo inverso.

seguidamente D. Pedro nos enseño, al igual
que antes una cartulina blanca y después una

Nos ocurrió lo mismo que antes pero al poner en-

ama la dea cartulina, la forma que sagia
ea un triángulo.



COLORES VISUALIZADOS COLORES COMPLEMENTARiOS

rojo
azul
verde
naran a
violeta

violeta
verde
narania
г010
azul



3° experiencia: MIRANDO A TRAVES

DE UN PRISMA

ada pareja obtubo un prisma- pequeño
objeto de forma triangular de pufil, voluminosa-
y por turnos ibamos mirando a través de Él Eta
magnifico, dificil de esplicar. Miramos a través de
la ventana y todo material que había lo veíamos

, en las vordes, pare-

Cuando roniamo el reisma vetical, unas ve-
ces veíamos los colores fríos a la isquiceda - el mo-
rado, el azul clarito, e acuro..
- rojo, naranja, amarillo,. • a la derecha; si dá-

bamos una vulta competa al prisma los colores
lo veíamos invertidos.

no i a da w al por no al gag

eprués de mirar hacia la ventana D. Pedro
• pidió observar distintas figuas blancas solve

fondo negro y distintas figuas negras sobre fondo

blanco: rectángulos, triangulos torres de distintos

todas las figuras pudimos ve y hace las
siguientes observaciones:



O dos colores diferentes - calido o frios - sólo
surgian allá donde se juntaban lo blanco y lo negro

o tostaro y lo oscuro.
O La porción del prisma - vertical, indinado

el dorozontal - 1do cambiaba el lugar de aparición
de los codores. Por ejemplo, en el redángulo, se vian
los colores en los lados si se miraba con el prisma ver-
tical, puo se veian arriba y abajo si se miraba con
el prisma horizontal.

El amarillo daro y el azul claro siempre se
ver sobre el Blanco, mientras que el rojo y el violeta
siempre se ven sobe el negro o sobre el borde o frontera.
A las dos primeros corthe les llamaba colores limbo"
y a las otros dos colores "borde

En las figuas claras sobre el fondo oscuro una

- amatillo - blancoпедĸо - - лодо аста и алие - а молва - педно

© En las figuias orvas sobre el fondo daro u-
na al las sucesiones es:

banco -+ amarillo - rojo -> regio

• violeta -> azul -, blanco

GMEn el piso más estrecho de las tores se peo-
dude un fenómeno difuente

en la tore blanca el linto amarillo y el lin-
bo azul se funden y aparece un linbo verde claro.

En la torre negra, sorprendentemente, lo bor-
des rojo y violeta desapareen para ceder el lugar
al vosa flor de melocotón.
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3) Para ver
los colores complementarios no necesitamos ningún
instrumento más que nuestra vista; para un el
segundo tipo de colores necesitamos el prisma.
Gocthe Mama a los princeos "colores directos".
a los segundos "colores indirectos".



El ojo
humano

Hemos observado las formas de nuestro

• y hemos visto que son formas perfectas. e

tiene al iqual que el vis-
talino o la córrea; el iris y la pupila
la pafectos.

Además la esfera del gloto ocular está algoa-

chatada por lo que no recuada la forma algo evor-
de de nuestro planeta tierra.

Pudimos pensae tantién sobre todos los tra-

1- dios para poder proporcionar-
no una unagen cara se auca más si el objeto es -
tá alejado, se curva menos si el objeto está cercano.
Solo descansa cuando mira a lo lejos (de 60m. en
adelante

2: regula la entrada de la luz Es
una ventana colorida que está situada entre la
oscuridad interior y la luz externa.



EL GLOBO OCULAR

esderótica
-coroides

retina
nembronas

del ojo

humor
vítreoiris

cristalino

pupila
humor
acuoso

conjuntiva

córnea
transparente punto ciego

nervic
optico.
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o uando hay más luz se ciera más, cuando
hay menos lus se ale

3.- I no se logran sin
un esfuerzo de nuestros ojos a cada color que vemos
nuestra vista le busca su complementario. Si el
complementario ya está al lado, nuestro ojo descan-
sa tranquilo

de congenionsteilas pittenitor que se
fama en el fondo de mista tetina podríamos su-
poner que nuestra vista la devuelve otra vez a tra-
es di cristalino hacia el exterior, hasta conseguie
que la aramos duecha y de tamaño real

5- las pode-mas tina gracias a que tenemos 2 dos en vez de
uno sólo. Cada ojo ve una parte de la imagen. El
estreso de fundie las dos partes de la imagen
en una sola es lo que nos prororciona el sentido de

la distan
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La cámara fotográfica y el ojo
A l mianes pasado rectimos en dase a Fernando,

el padre de Vaginia, que es fotógrabo, y nos pudo
enseñar el gran parecido que esciste entre su y
malquier camara fotográfica y nuestro ojo o glo-
ho ocular.

En el ojo y en la cámara se carta una ina

gen, que la cámara retiene y guarda. En los dos,
también este la imager del interior al revés y
muy reducida de lo que es en realidad, aunque
con la cámara lo ves al revés y con los ojos al
derecho diectamente. De todas formas hay cámaras

que, para parecerse más al ojo todavía, mediante el
uso de prismas, permiten vi la inagen al derecho.

pueden comparar las partes de la cáma-
ĸа conlas de un ojo.

el distalino del ojo podríamos decir que es
el objetivo de la cámara

• el iris el diafragma
- el párpado el obturador ya que protege al

ojo
- la retina podría ser la película ya que en e-

la se marca la imagen, y por último podríamos
decir que el fotógrafo es el cerebro que maneja es

ta camara tan estaordinaria que es nuestros ojos.
Como vemos, lo que la cámara hace conscientemen -
te, el ojo lo hace inconscientemente
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a refracción de la

experientia
usimos una gran lupa ta la altura de un

adulto - de tente biconiraca - y nos pusimos de obser-
vadores frente a la lupa, a unos metros de ella. A la
mínima distancia que le exa posible puso un ojo D. Pe-
deo, y lo seíamos del mismo tamaño que el otro A me-
dida que se ita aliando dicho ojo iba aumentando
hasta llegar a un determinado momento en el que no
se veía nada a causa de lo boriso que estaba - A par-
tir de aquí vimos poco a poco como, ahora entera
ta la cabeza de a Pedro, se iba achicando, pero to-
talmente al revés
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unos metros de la ventana pero enfrente
Tusimos la lente grande, , y dettás de éstá a

corta distancia una cartulina blanca. Fuimos movien-
do de atrás hacia delante dicha cartulina hasta
que la imagen de la ventana, empequeñecida y al
revés, se vía nítida.

espués medimos a qué distancia estaban y ex-
mos que exa a 25 cm. Luego hicimos lo mismo son
una lupa rectangular y la imagen se veía dara a 20 cm.
con la lente mas pegueña do soporte naranja a 1s cm;
con la lente sin soporte a 10 cm, y con la más peque-
ña la imagen se veía nítida a 5 cm.
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usimos, junto a la ventana, una gran re.
gla de madera con la indinación del sol, en el ese -
tremo de la ventana colocamos la lente grande
y en el otio estremo alguien iba avanzando se

mano sobre la regla y paraba en el momento en
el que se quemala; con esta luna fueron también
25 cm. Con la lente rectangular se notala que que -

mala a los 20 cm de la lura; con la vente delsopor-
te raranja a los 1s cm; con la de sin soporte a 10110 cm
y con la mas requeña se notaba la rara sensación
de que te quemabas a los 5 cm de la lupa, yas
Чие ина, соно ез ие зеротг, сава спе риль о



/tisica 7°-

P,
t° Termologén

rineramente colocamos una barra maciza de hie-
no sobre dos ladrillos colocados en los laterales as

entre estos varias velas mandidas, cuya llama
rozaba a la barra. En uno de los lados se en-
contraba pillada entre la barra y el ladrillo
una pequeña aguja con élia. Pasó unos un tiem
no y la aguja se movió un poco. Hícimos lo
mismo con una barra hueca del mismo material
con la que la aguja se movió más. Seguimos
con cobre se movió igual. Pero el latín hizo

que la aguja se movicia mucho más que en los
antiiores casos.

probamos si seguía cabiendo
ente las arillas y el resultado fue negativo.
do mismo lo probamos con las cabezas de
los Tornillos entre alcayntas y sucedio lo
mismo

mal (Al



Con una probeda llena de archel colorado y

una barra cilindrica de plastico hueca pincha-
da en el tapón de esta pudimos comprobar
como un compañero con manos calientes la
sostenía y el alcohol iba ascendiendo por
la barra tanto como la temperatura de
las manos.

Con la anterior y otra probeta llena de agua
coloreada hicimos la siguiente expeciencia: las
introducimos en un recipiente con agua va-
diente: la que contenía alcohol subió hasta
el tope y la otea tan solo empero.



Intatumos en una toda de hino fundado

agua histiendo y la cenamos umiticamente.
La metimos en el congelador durante un tiem-
po y cuando la sacamos se encontraba cola
por la mitad.

Sortuinos enta puestras manos una peobata de

cristal con una barra cilíndrica en forma de "j'
en la cual había una gota de tinta. estuvo
subiendo y bajando sin parar



CONCLUSIONES
1- Tarto los solidos como los liquiquidos como

los gases al calentarse se dilatan y al en -
friaese se contraen en general.
Hay gue hacer una excepción muy impot-
tanti: el agua cuando se congela se dilata,
no se contrae.

2° Cada material, calentado a una misma
Emperativa, se ditata más o menos que los
demás.
El hiceo se dilata 12mm. por cada meteo
a 100°C; el plomo se dilata 2's mon por
metro a 10006; el geanto solo 09 mm por
metro a 100°C.

3) Si un material sílido se calienta mucho
puede llegar a limarse; si un líquido s
calienta mucho puede Megar a evaporar -
se Al contrario un gas al enfriarse lle-
ga a licuasse y un líquido al enfriae-

se lega a solicificarse.
¿'Sué siempre posible esto ?



5
UTILIDADES PRÁCTICAS:

a) Sacar Tapones de botellas.

b) Romper raras.

) Constria Temómetros.

dj Hace solar globos.
e) Consteir puentes (juntas de dilatación)
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POLEAS
POLEA FINA

Abrevamos en el laboratorio que al su-
bia un peso con una polea equeña neu -
sitalamos hace una fuerza equivalente

al peso que elevábamos. Con una polea
de mayor diámetro nos asombramos al
ve que ocirría lo mismo : para subir los
100 g hacíamos x00 g de fuenza.



La polea es in realidad una palerca xo-
tatoria de prime géneo : punto de apoyo en
el centro.

Como el brazo de fueza es del mirno

tamaño que el brazo de resistencia se ten-
diá que hace la misma fuerza que la re-
sistencia para elevar el peso.

F * brazode F = R x brazo de R

F * Tadio = R x radio
F = R Ley de la polea Fija

Esta nota no ahora luego pue nos
da comodidad al devar un objeto.

Aso cintento caneo en ate ano. com -
probamos que para subir so g necesitaba -
mos hacer la mitad de fuerza.

Resistencia Fuerza
7004 + 5009 = 1200 600 9

(pesa) (polea)

700 g + 1000 g = 1700
850 g



En realidad la polea móvil es una
palanca de segundo génevo pues la resis-
tencia está en medio; nuco como el bra-
50 de fuenza es doble que el brazo de no-
sistencia necesitaremos haur la mitad
de fuerza para mover una determina -
da resistencia

Fx brazo de F = R x brazo. de R
F x 2 %.

F x 2 = R x racho

? R/F = E / Ley dela polea movil

En este caso la comodidad da paso al

ahorro de buerza.

T f;

AF
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Esta combinación de poleas une la como -

didad de la polea fija al ahorro de fuer-
zas de la móvil.

• ley es la misma que la de la po-
lea movil:

Pero tanhir como la poder móvil, el
recorrido de uerda sua doble
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EL POLIPASTOS DE TRES O MÁS POLEAS

Si conectamos varias poleas fijas
con varias móviles tendremos una ma-
yor reducción de fuerza a realizar. Por
gemplo: si el polipasto tiene ties nue-
das móviles la fuerza que necesitare -
mos realizar será tres vees menor que
con el de una sola rueda movil, aun-
que el desplazamiento de cuerda será
en este caso triple que con una sola
rueda móvil.

F= Rna ruedas *z.
Ley del polipasto
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El torno
No vino la tano una cia haca de madea

con un Tronco en el centro apoyado en dos de sus
lados y, en uno de ellos, una manivela engar-
chada al trono con un tornillo. Probamos des -
pués a coga un peso de 3'5 Kg con la mano
y seguidamente so enganchamos a la cuerda
que se iba enroscando, a medida que nosotros
dávamos vueltas a la manivela, en el Tronco:
nos ua mucho más facil con el torno.

• лидо,. en la manivela - estaba forma-
da por dos maduras, una que tenia agujecos

"Mas-, cambiamos la
И она тебе торита дли и поливала с с.

sero y, de estar en el agujero más esctremo, se
colocó en uno más cercano al tornitto. Mi,
al levantarlo dándole vueltas a la mani-
vela, nos una más dificil que mando el
"mango se encontraba en el estremo. Segui-
mos cambiando al mango de agujero - ca-
da vez más cerca del tornillo - y cada v
nos era más dificil. Por último lo intenta -
mis en el mismo tirnillo y no padimos.



La prensa
son la punsa de mecánico ya conocida y

hicimos la siguiente experiencia.
Enganchamos con el gato" la prensa a la
mesa y sujetamos con la prensa un papel.

Surgo, bajo D. Pedro, se encontraba una ta-
bla que intentamos levantar: lo hicimos
con mucha facilidad. da agarramos en
la nunsa y lo intentamos lwantar : en
ves de levantar la tabla levantamos to-
da la mesa. Vimos, que había muchos pa-
recidos entre la prensa y el 'gato": las dos
sujetaban; esa era su función. También
el herbario y la taladradora - no mecá -
nica - tenían con respedo a los anteriores
obitos muchos parecidos.
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Brazo de
resistencia

Conclusiones
1. Hemos comprobado que pasa subir pesos des-

de un nivel inferior a otio superior el torna
nos ahora mucho esfuerzo gracias a su ma-
nivela que cuanto más larga es más facil
hace el trabaio.

Patcipa el Torno de las untajas de la
pela y de la palanca comentecad y ti-

Brazo de
fuerza Brazo

de

resistena

Brazo de
fueza

El monido del peso es igual a la abtura

a la que sube pero el scorrido de la ma-
no que maneja la manivela será tantas ex-
ces mayor como sea la manivela con respec-
to al cadio del rodilla.
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2. Cuando la manivela se aplia no a un
terno, sino a un tornillo, podemos uttli-
sae da fresa obtenida para aprisionar o
prensar aljetos.

El torillo de la prensa avanzará po-
co a poco y cuanto más larga sea la
manivela, más fuerza nos ahorrará.

PA



1. PLANO INCLINADO
Al comienzo de esta experiencia levanta-

mos veticalmente en el aire un pater de
mateo ruedas y el dinamómetro marcaba

Al deslizar el patín sobre la mesa
horizontal la buerza a malizar era tan
solo 20 g. iMucho menos que en vertical!

Luego, con ayuda de una tabla,
rea-lizamos una sampa parain divandola

poco a poco. Las mediciones obtenidas fue-
ĸоп :

Inclinación

horizontal
5 cm

15 cm
25 cm
35 cm
45 cm
55 cm
95 cm

vertical

Fuerza realizada

20 g
80 9
120 g
160 g
200g

240g
300g
4809
500 g

Camino recorrido

im



CONCLUSIÓN
V ст que con un paga fuaa

podemos elevar un peso mayor si en vez
de elevarlo verticalmente, utilizamos un
plano inclinado.

2. LA TORRE
Para subre a una tor alguien pro-

puso una escalera para no tener que es-
calarla. Otros propusieron una rampa.

En anlos casos vinos que cuando más

inclinados estaban más cortas eran; pe-
10 en cambio necsitarimos hacer más
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CONCLUSIÓN

A medida que aumenta el teconido a
realizar para elevar algo sobre un plano

, hasta una misma altura, dis-

3. EL TORNILLO
Danic de la Furte sugirió que esàs

escaleras o rampas podrían enrollarse
ahededor de la torre formando un co-
racol. Lo hicinos así y observamos que:
la primera rampa daba o rustas parapul
ha segunda
la tercera
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y la sesta rampa daba s vuelta para subir.
¡Se parecía mucho a un tornillo I

CONCLUSIÓN
Luego, el Tornillo es en realidad una

gran rampa en espiral que bacilita su
colocación

Cuanto menor es su paso de rosca
meros esfuerzo haremos aunque demos
más vueltas para meter el tornillo.
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MOVIMIENTO
Acio dos ruedas de madera de igual dia -

metro vimos que al unidas por medio de u-
na corrra de transmisión el movimiento de
ambas iba en la misma diección. (fio 1)

Fig 1

Si la concas сизаваen forma de
ocho - lemniscata - el movimiento de una
era invaso al de la otea. (figura 2)

Fig 2

Hicimos también distintas combinaciones
de transmisiones con tres ruedas, que pea.
ducian distintos movimientos: por semplo

(Lia 71



Fig 3

En tatos los casos las rundas shan a

la misma velocidad, pues la señal de
partida coincidía siempre en las tres
ruedas en cada vuelta.

El Con dos tapones de concho de distir -

to diámeto pudimos compeobar además,
que si dálamos seis vueltas al tapón
de menor diámetro, el mayor solo daba
cuatro vueltas. (fig. 4)

4 vveltus
6 vueltas


