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InOIONTA ' llO LA CUE .. ·T.\ 

SO MBRAS CHINESCAS 

C UANDO en pleno campo mira
mos la lontananza ilumina
da por la luna, el lado no 

GJ iluminado de los árbole , las 
casas y demás objetos al al· 

cance de nuestra vista, se !lOS pre· 
senta negro, o por lo menos muy 
obscuro. Cuando estos objetos e 
de tacan del cielo como fondo, lo 
único que podemos distillguir per
rectamente es Sl1 contorno . 

.I<;I efecto es fantástico: 110 pode
mos decir que veamos objeto algu
no, sino únicamente las siluetas de 
los ob.ietos . .I<;1 campo no nos encall· 
ta ya con sus colores; en cambio 
no atrae con el misterio de SllS 

formas. 
La impresión de la noche puede 

obtenerse aprovec:b:l1Ido la misma 
luz de la luna; pero es más reíeil de 
outener aeando la fotogl'uría unles 
de que el sol ilumine otros he\l1is· 
!'erios. I slquiel"tt es llecesa l' io ope
rar a I;t caídn de la tarde; cualquier 
bora del día puede ser buenn, si en 
ella se dan las condiciolles de luz 
requeridas. 

Como primera condición es ne
cesario que el fOlldo e tr bien ilu
minado; como opgulldu, condición 
es ind iSfJensahle que ha.\·a algún ou
jeto poco iluminado, 'uyo contorno 
se acuse y destaque de una manera 
neta y precisa. 

l\lucl.Jas veces estas condiciones 
se dan a cualquier hora del día en 
los momentos que preceden a una 
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Núm. l. Fofogmfia sacada veinte minutos después de la puesta del sr;!, con el dillfra{/llla 
a f / IJ y ' / •• de se{Jundo ele exposición. 

tempestad; también se dan estas 
condiciones un r ato an tes de ia sa
lida y un rato después de la puesta 
del sol. 

Cuando h a transcurrido algún 
rato después de la puesta, y el sol 
está lo bastante alejado del horizon
te para que únicamente la parte 
de cielo más cercana del horizonte 
quede iluminada, se pueden obte
ner fotografías como la que mostra
mos con el núm . lo 

Las fotogTal'ías del estilo que mos-

tramos en nuestros números 2 y 3, 
pueden obtenerse muy bien a cual
quier hora del día aprovechando un 
momento en que el sol esté ocnlto 
detrás de algunos nubarrones den
sos y recortados. 

La fotografía que publicamos con 
el núm. 4, se hizo en un día de luz 
velada. La silueta del labrador y 
los caballos se destacaba del suelo, 
cubierto por una espesa capa de 
nieve. Es fácil obtener fotogTfll'ías 
semejantes , un momento después de 

Nwn. 2. - Fotografia sacada a las tres de la tarde, con el dIafragma a f/8 y '/" de segundo 
de exposiciOn. 
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NUIII.3. l'otograflfl sacada mlly p oco allte .• ele / " puesla del sol, eOIl el diafragma (¡ f /6 
Y '/,. de segul/do ele exposicióll. 

la pue ta del so l, en un día claro de 
verano, si los objetos euya silueta 
se quiere sacar se destacan del cielo 
como fondo; pero es mejor tratar 
de obtenerlas en invierno, aprove
chando las condiciones favorables 
de la nieve y de la Inz pálida !.le un 
sol velado. 

Las fotografías del C'stilo de la que 
publicamos eon elnúm. 5, no pueden 

obten 'rse más que poco tiempo des
pués de la sal ida del solo poco tiem
po antes de su puesta, cuaudo dicho 
astro amortigua sus fulgores detrás 
de algún celaje. El efecto so rpren
dente de nuestra fotog rafía se con
siguió poniC'ndo el aparato de modo 
flue la cabeza de la persona retra 
tada impidiera la entrada directa 
de la luz del sol en el Kodak. 1\1er -

Num. 4. - Folografla ~acr,da a la" ruatro de 1" larde, COIl el diafragllla a TlI I Y ' / lO.' de seglllldo 
de expo~icióll. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista Kodak. 2/1921.



ced a esta est ratagema, la cabeza 
de la silueta aparece graciosamente 
aureolada porundelicado nimbo de 
luz, mientras que en el agua se re
fleja la luz con mayor viveza. 

Los negativos correspondientes 
a estas cinco fotografías con que 

sombras. De ahí el gran contraste 
de los negativos. El poco detalle que 
todavía salió en los negativos , se 
hizo desaparecer luego sacando la 
positiva en papel Velox Hegular. Al 
negativo correspondiente a nuestra 
fotografía núm. 1 se le di ó inten

ilustramos 
este artícu
lo, se reve· 
1 aron del 
sigLLiente 
modo: Alos 
nega tivos 
conespon
dientes a 
las fotogra· 
fías núm e
ros 2, 3, I 

Y 5, se les 
di ó el reve
lado nor
mal' es de
cir, que 
dichos ne
gati vos pero 
mane cie
r on veinte 
minutos en 
el tanque, 
con un pa
quete de 
polvos re
veladores a 
latempera
tura de L 0 . 

c i o nada
men te un 
revelado 
más inten
so. Este ne
g¡üivo per
maneció en 
el tanque 
los mismos 
veinte mi
nutos que 
permane
cieroll los 
demás, es
tando tam
bién el re
veladorala 
temperatu
ra 11 ormal 
rle 1 0; pero 
en vez de 
e. ta r el ba
ilo prepara
do con un 
solo paque
te de polvos 
r eve lado-Núm . • 5. - Foto(Jrafia sacada con un Kodak especia l No.3, 

a las cinco y media de l a tarde. COIl el dit,fra(JlI/C/ a f/32 y '/.5 

de se(J' lIldo ele exposició". res , se dilu
yeron dos 

paquetes. Cuando se desea sacar el 
mayor contraste posible en Jos ne
gativos. hay que revelar la película 
en estas condi ciones. Debajo de cada 
fotogra fía se indica la exposición 
aproximada que hay que dar para 
obtener siluetas semejantes . 

Ninguno de estos cuatr o presenta 
riqueza de detalles en las sombras, 
porque así como al sacar las foto
grafías se dió suficiente exposición 
para lograr todo el detal le de los 
claros, la exposición dada no bastó 
para impresionar con detalle las 
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LIMPIEZA DEL OBJETIVO 

L o negativos hermosos y 
transparentes no pueden 
obtenerse más que con obje

GJ tivos bien limpios. n buen 
nrgati\'o debe de presentar 

todas las gradaciones de luz y som
bra que la vista hu
mana puede apre
ciar en los objetos 
mismos. 

Un objetivo sucio 
o empai"lado no pue
de transmitir a la 
película sus grada
ciones del claroobs
curo. Las tran lllite 
difum i n lindoL s y 
alterándolas. 

te para sacar negativos transparen
tes y herUlosos. 

No es necesario ni cOllyeniente 
quitar los objetivos del portaobje· 
tiyo para limpiarlos. l"nicamente 
habrá motivo par a desarmarlos 

Los objetivos de
ben estar siempre 
bien limpios. En 
cunnto se note en 
ellos algo de pol\'o, 
hay que pasarlos un 
pincel de pelo de 
camello. Después 
de pasarles el pin
cel, es bueno empa
ñarlos un poco con 

DESI'¡rIl;s DEL IlAÑO 

cuando, despu 's de 
limpios por su par
tc exterior, no re
cobran la transpa
rencia que les es 
propia. En cstos ca
sos, 10 mejor es en
cargar de la opera
eión al comercian te 
que vendió el Ko
dak; el aficionado 
que prefiera lim
piar él mismo el ob
jeti \'0, deherá des
montar y volver a 
colocar u n a lente 
antes de quitar la 
otra; porque si des
monta las dos a la 
vez y coloca lue· 
go por equivoca
ción la de delante 

el aliento, yen seguida cnjugados 
con un pañuelo suave de hilo. 

No se frota nunca los objetivos 
con un pedazo de scda o con una 
gamuza, y menos con un papel. r o 
se pretenda nunca limpiarlos con 
alcohol ni con ningún otro líquido 
semejante; mejor dicho, no se pre
tenda nUDra mojarlos pOI' ningún 
motivo, so pcna de inutilizar la len-

atrás, y la de atrás 
delante, su objetivo no le funcio
nará como es debido. 

Por ningún motivo debe sacarse 
una lente de su montura metálica, 
porque una vez separada de su 
montura, resulta tan difícil volver
la a poner como estaba, que única
men te en tregándol a a un técn i co es 
como se consigue verla de nuevo 
bien puesta en su montura. 
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Como los objetivos acromáticos 
no pueden ser desmontados, puesto 
que no constan más que de una 
sola pieza, para limpiarlos hay que 
abrir el obturador, poniéndolo en 
la T, como para una exposición 
larga, y pasar por el objetivo un 
pincel de pelo de camello, introdu-

ciéndolo por el orificio del diafrag
ma. También pueden limpiarse con 
la punta de un pañuelo de hilo sua
ve, fino y limpio. No es necesario 
limpiar los objetivos diariamente . 
Basta con limp iarlos cuando se 
note en ellos polvo o cuando apa
rezca n turbios. 

-----------------------------c=-----------------------------

EL FIJADO DE LOS NEGATIVOS 
Y DE LAS POSITIVAS 

E L baño fijador que se utiliza 
para el fijado del papel Ve
lox, ¿puede servir para fijar 

~ los negativos? ¡Indudable-
mente!; pero no es conve

niente servirse de un mismo baño, 
primero para fijar los negativos y 
después para fijar las positivas. 
Éstas req uieren un baño fl parte. 

¿Por qué? - nos preguntará el 
lector - . Todas las cosas tienen un 
porqué, y nosotros vamos a satisfa
cer la curiosidad de nuestros lecto
res. Las positi vas no deben fijarse en 
un baño que se haya hecbo servil' 
previamente para fijar negativos, 
porque la positiva es lo suficiente
mente delicada para necesitar un 
baño c~mpletamente limpio. Si para 
fijar una positiva se utiliza un baño 
sucio o demasiado gastado, la prue
ba sufre menoscabo, y esto es lo 
que sucede cuando se fijan las posi
tivas en los mismos baños que han 

servido para el fijado de los nega
tivos. 

El negativo suele llevar adherido 
parte de revelador cuando pasa al 
baño fijador, por cuyo moti,o en
turbia este baño. 

El negativo enturbia también el 
baño lijaclor, a causa de su emul
sión, diferente de la del papel. Las 
sales de plata que el proceso del 
fijado reduce, dan, tratándose de 
positivas en papel, un precipitado 
incoloro, mientras que tratándose 
de negativos dan un precipitado 
negruzco. 

Un baño ligeramente turbio no 
afecta al buen fijado de los negati
vos, pero suele manchar las posi
tivas. 

Éstas son las razones que nos 
mueven a aconsejar a lJ uestros lec· 
tores que no fijen nunca sus positi
vas en el mismo baño que utilizaren 
para fijar sus negativos . 

-----------------------------c=-----------------------------
LA SUSCRIPCIÓN A LA /(,EYISTA KODAK ES GRATUITA 

BAS'l'A CON SOLICITARLA DE LA ADMINISTRACIÓN 
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LOS PROLEGÓMENOS DE LA FOTOGRAFÍA 

CAPÍTULO JI 

Na tu ralez a de la l u z . 

~
A naturaleza de la luz ha 
sido, desde hace mucho 

-- tiempo, objeto de asiduas 
GJ investigaciones. liubo épo

- - ca en quc se consideró a la 
luz como un compuesto de inf1uidad 
de partículas; la misma hipótesis 
prevaleció para explicar el sonido, 
considerándose, lo mismo la visión 
que la audición, como sensaciones 
producidas por el choque de dichns 
partículas con la retinao el tíIU palio. 

Esta teoría de la luz tiene la ven
taja de explicar perfectamente to
dos los efectos debidos a la reflexión; 
de la mi ma manera que una pelota 
al botar contra un suelo bien plano, 
forma un ángulo igual al que formó 
al ser lanzada para provocar el 
bote, las partículas de la luz, al ser 
reflejadas por una superficie plana, 
formarían un ángulo igual al que 
hubieren formado al caer sobre di
cha superficie, y saldrían dispersas 
en todas direcciones al ser refleja
das por una superflcie sinuosa, de 
la misma manera que una pelota 
daría un bote irregular al ser lan
zada contra un suelo desigual. 

Esta teoría, sin embargo, no pue
de resistir el toque de las investi
gaciones científicas posteriores. En 
efecto: hace ya muchos años se des
cubrió que, análogamente a lo que 
sucede con las ondas sonoras en una 
flauta , al dividir un rayo de luz en 

dos partes, alargando una de las 
mitades ligeramente y haciendo re
troceder luego ambas mitades re
unidas, se obtienen período alter
nos de obscuridad y luz. Es il ógico 
imaginar que rerorzando una co
rriente de partículas con otra co
rriente de part.ículas nirigidas en la 
mi ma dirección, se obtenga la des
aparición per iódica de las partícu
las, y por consiguiente fué preciso 
abandonar la teoría que trataba de 
explicar la constitución de la luz 
por medio de las partículas y susti
tuirla por otra que explicase la luz 
por medio de vibraciones transmiti 
das en forma de ondas. El agente 
transmisor de estas onnas no es el 
aire, porque sabemos que la luz se 
propaga a través de los espacios in
terplanetarios en donde no existe el 
aire, y buena prueba de que la luz 
se propaga a través de los infinitos 
espacios siderales en donde reina 
el vacío, es que vemos las estrellas. 

abemos también que no es el aire 
el agente transmisor de las onda 
lumínicas, porque la velocidad de 
la luz es de rn~s de 300.000 kilóme
tros porsegundo. Ji el aire ni mate
ria alguna, por sutil que ésta sea, 
pueden transmitir ondas a selllejan
te velocidad. Como consecuencia, se 
supone que existe algo de lIatura
leza distinta a la de la materia, tal 
como nosotros la concebimos, y que 
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este algo llena el Universo entero, 
encontrándose lo mismo en el vacío 
queen los espacios ocupados por só
lidos, líquidos o gases. Este algo es 
lo que designamos con el nombre de 
éter y lo que suponemos ser el agente 
transmisor de las ondas lumínicas. 

Así como en el sonido existen to
nos cuyas ondas son de suma fre
cuencia, por cuyo motivo hieren 
nuestro oído con una gran cantidad 
de ondas por segundo, producién
donos la sensación de las notas al
tas y tonos de poca frecuencia, en 
que por ser muy reducido el número 
de ondas por segundo nos producen 
la sen ación de las notas bajas, así 
las vibraciones de la luz son más o 
menos frecuentes. 

Puesto que la velocidad de la luz 
es si empre la misma, independien
temente de la frecuencia de sus vi
braciones, es evidente que las ondas 
de al ta frecuencia serán de di Feren te 
extensión o longitud que las de me
nor frecuencia , siendo la distancia 
de la onda la que se determina en
tr~ la cresta de una onda y la de la 
próxima; y si obtenemos ondas de 
distillta longitud, encontraremos 
que el color depende precisamente 
de la longitud que tenga la oncla. 
En la figura 1 se indica la longitud 
relativa que tienen las ondas co
rrespondientes a los principales, 
estando este diagrama di bujado con 
arreglo a una escala arbitraria. 

La luz blanca se compone de una 
mezcla de ondas de distintas longi
tudes; pero si en vez de dirigir esta 
mezcla de ondas directamente a la 
vista humana, hacemos que pasen 
todas ellas a trayés de un instru-

mento que hace variar la dirección 
de las diferentes ondas, y que se 
conocen con el nombre de espec
troscopio, conseguimos que la luz 
blanca se descomponga en unaserie 
de colores, que llamamos el espec
tro, pud iendo medir este espectro 
por una serie de números que re
presentan la longitud de las ondas. 
El diagrama de la figura 2 repre
senta el espectro con las cifras co-

ROJO 

C\ í\ 

VERDE 

í\ í\ Í\ 
VV 

AZUL 

uAÍ\/ 
VVV 

!<'lG. 1. 
Delllostración de la extensión re/a/iua de las 

Olidas de colore .• (,,"damell/ales. 

rrespondientes a las longitudes de 
las ondas. Estas cifl'as expresan 
nnidades equivalentes a diez millo
nésimas de segundo. Se observará 
que el espectro visible se extiende 
desde 7.000 a 4.000 unidades, co
rrespondiendo las longitudes de las 
ondas de 7.000 al rojo, mientras 
que las de 4.000 corresponden al 
color violeta. La región más clara 
del espectro es la comprendida en
tre 5.000 y 6.000 unidades, o sea la 
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" 

partc que inclu?c los colores ver
des y amarillos. El espectro, así 
considerado, puede dividirse en 
tres regiones, que pueden determi· 
narse en la forma siguiente: región 
del rojo, la comp l'endidaentre7.000 
y 6.000 unidades; región del verde, 
la comprendida entre 6.000 y 5 000; 
región del azul, la comprendida 
entre 5.000 y 4..000 . 

Si cogemos un trozo de cristal de 
color, a través del cual sólo pueda 
pasar la parte del espectro que co
r responde a las cifras entre ().OOO 
y 7.000, será preciso que este cris
tal sea rojo; un cristal que permita 

do blanca, por cuya razón diremos 
que el objeto es blanco; pero si el 
objeto absorbe las ondas dc tal o 
cual longitud, o absorbe a unas más 
que a otras, la luz reflejada será del 
color complementario al ele las on
das absorbidas, por cuyo motivo 
diremos que el objeto es de este co
lor, o sea del color que nuestros 
ojos verán. Así, por ejemplo, cuan
do vemos cualquier cosa de color 
rojo, es porque esta cosa tiene la 
propiedad de absorber los rayos 
verdes y los violetas, no pudiendo 
reflejar sino los rojos . De igual ma
nera los objetos que vemos de color 

ALIJI violeta 
11 /JI Verde ~'" ,11. Rq/() ,,~~ 1i~,. 

~ ooo 5000 6000 7000 
• F lG. 2. -'"Demostración sencilla del espécfro. 

el paso entre 5.000 y 6.000, será de 
color verde, y un cristal que pero 
mita el paso entre 4.000 y 5.000, 
tendrá el color azul. 

De lo dicho se infiere que la 1 uz 
se compone de tres colores funda
mentales; que cstos tres colores son 
el rojo, el verde y el azul. Es posi
ble que esto guarde estrecha rcla
ción con la estructura de n UeSll'H 
retina, y que cada uno de los tres 
sistemas de nervios receptores, a 
quc se reducen las innumerables 
fiuril las nerviosas distribuidas por 
toda la retina, corresponda a uno 
de los tres colores fundamentales. 

Ahora bien: si dirigimos un rayo 
de luz blanca sobre cualquicr obje
to que refl.eje todas las ondas lumi
nosas, la luz reHejada seguirá sien-

verde, ostcntan cste color porquc 
absorben los rayos rojos y los azu
les, y los que vemos de color ama
rillo, se nos presentan de este color 
porque tienen la propiedad de ab
sorber los rayos rojos y los verdes. 

Las ondas de Iu?; no solamcntc sc 
diferencian en sus disLintas longi
tudes, sino también cn su amplitud o 
altura. Esta amplitud dc las ondas 
es causa de la intensidad de la luz, 
de la misma manera que su dimcn
sión es causa del color de la luz. La 
vista llUmana percibirá, pues, un 
color u otro, según que las ondas 
sean más o menos largas , y aprecia
rá además la mayor o menor inten
sidad de la luz, según que las ondas 
sean más o menos altas . 

(Se continuará.) 
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La Fotografía sencilla 
y práctica, 

libro interesante, útil , claro, conciso y completo, es el 
mejor Manual de cuantos se han publicado hasta el día. 

No deje usted de comprarlo. 

P RECIO. . . . . . •• PTAS. 4,75 

De v enia en cualquier casa de artículos fotográficos, O en 

KODAK, S. A. 
PUERTA DEL SOL, 4, MADRID. - CONDE PEÑALVER, 23 

FERNA DO, 3. - BARCELONA 

Autodisparador KODA K 
Nada tan desagradable como tener que entregar 
el aparato a un extraño, cuando el dueño del 
Kodak desca sali r en la fotografía al lado de su 
familia o de sus amigos. Con el Autodispa
rador Kodak no necesita usted entregar el 
Kodak a nadie. El Kodak se dispara solo, y 
nadie le manipula más que usted. Cómprese 
usted un Autodisparador Kodak. 

PRECIO. . . . . . . . 1 t PTAS . 

Pida usied más detalles en cualquier casa 
de artículos fotográficos, o a 

KODAK, S. A. 
PUERTA DEL SOL, 4, MADRID. - CONDE PEÑALVER, 23 

FERNANDO, 3. - BARCELONA 
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Para el 

GRAFLEX 
no hay fotografía difícil: con la misma facilidad 
sorprende al ave en su vuelo, que al caballo en 
sus saltos, que al torero en una cogida, que a los 
niños en sus más graciosas y fugaces actitudes. 
Cómprese usted un GR A FLEX, y obtendrá 
instantáneas tan precisas y admirables como la 
que encabeza estas líneas. 

Pida usted más detalles en cualquier Casa 
de articulos fotográficos, o a 

KODAK, S. A. 
PUERTA DEL SOL, 4, MADRID. - CONDE PEÑALVER, 23 

FERNANDO, 3. - BARCELONA 

Trpografia "rtist ica. Cervantes. 28 ~ Madrid 
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