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PABLO KRAS3A

(Conclusion)

Esta formula se puede comparar con las experiencias midiendo las Iineas del

espectro del hidrogeno. Este trabajo se ha hecho y se sabe que hay pocas medidas

cuya exactitud se puede comparar con la exactitud con 1a cual se pueden medir las.

longitudes de las ondas de las Eneas del espectro a sus frecuencias. Ya hace mucho

tiernpo se sabia que estas diversas Eneas estan relacionadas entre S1 y Balmer habia

encontrado en el ano 1885 una formula que les representa todos poniendo A la lon

gitud de las ondas:

n ::::

donde A es un factor constante y n alcanza sucesivamente los valores 3, 4, 5, etc ...

Para poder comparar esta formula deducida empiricamente con nuestra formula

teorica tenemos que transforrnarla. Entre A y » existe la relaci6n de que el producto
A' � C igual a Ia velocidad de la luz (siendo A la longitud de una onda, v el numero

de ondas por segundo, :\,11 es el recorrido de la luz por segundo, es decir la velocidad
de propagacion).
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Podemos pues escribir nuestra formula tambien de la manera siguiente:

1
�_

2m,.-2e4

(- - -�---

A C h3

1

1�2 )
Por otra parte la formula de Balmer se transforma en

1

)
Pongamos en vez de 2 la letra r generaJizando la formula de Balmer; se obtiene

y salta a la vista la igualdad formal de las dos formulas. Pero sin las formulas no

S<\lo son semejantes sino identicas, el coeficiente de Balmer 4A tiene que ser igual a:

R

Ya sabemos que conocemos todos los valores para hacer el calculo de esta can

tidad. Resulta, con los mejores datos que tenemos a la vista, igual a 1,09.10" mien

tras que el valor de 4A en la formula de Balmer segun las cxperiencias mas exactas

se calcula igual a 109677,69. No es posible imaginar una coincidencia mejor y el re

sultado supera todas las esperanzas. Pero una teorta no es completa cuando 0010

permite explicar los hechos ya conocidos. Tiene que permitir nuevas comprobaciones.
\'eam.oslas. Ennuestra formula general tenemos los factores r ym;enla deBalmer

res igual2. ,Que lineas resultaran haciendo r igual a 10 a 3 y variandonnuevamente?

Con r � 1 se obtiene una serie que se llama la de Lyman y que no es visible; se en

cuentra en la region de los rayos ultravioletas. Con r � 3 se obtiene la serie ultraroja
de Paschen-Ritz, series que no se conocian cuando Balmer propuso su formula, y para

todos estos casos la coincidencia numerica es sorprendente.
Volvamos ahara al modele (Tabla V) para demostrar las diversas lineas. EI

electron se puede encontrar en las diversas orbitas. Al volver a la orbita segunda se
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produciran las lineas de la serie visible de Balmer Ha; H�; Hy,. Al volver a la primera
orbita se obtiene la serie ultravioleta, al volver a la tercera 6rbita la serie ultraroja,
,Cuantas lineas se podran producir? Es claro que el electron, cuando la presion es

-

80",1"-_)

TABLA V

relativamente alta, no puede salir en una 6rbita muy distante y per esto aun en los

tubas de Geissler obtenernos solo l311neas, de emision, mientras que en las atmosferas

de las estrellas donde la dilucion es mucho mas grande se ha llegado a determinar

29 lineas distintas.

La comprobacion cuantitativa que hemos podido hacer es bastante sorprendente.
Pero este resultado es s6lo una pequefia parte del total alcanzado. Hemos hecho al

hacer nuestros calculos, varias suposiciones para simplificarlos. Asi hemos supuesto

que la masa del nucleo es inmensa en relacion con la del electron y que este nucleo

queda en repose. Pero podernos facilmente prescindir de estas suposiciones. Si el

nucleo con la masa M tambien se mueve en orbitas circulates, el nucleo y el electron

se moveran juntos alrededor del centro de gravedad del sistema. En vez de m-la

masa del electrcn=-entrara en nuestra formula otro valor de la masa del sistema

giratorio, digamos fJ.. Se puede deducir facilmente que fJ. tiene que ser igual a

"I m

M+m

siendo M la masa del nucleo, En vez de a el radio resulta entonces a + A, la suma de

las distancias del electron y del nucleo al centro de gravedad.
El valor de R que ha sido:
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RSulta ahora:

ch2

o bien:

Para M = a> resulta nuevamente el valor anterior para R que por esto designaremos

por Roo, mientras que para el hidrogeno por ejemplo se obtiene

R·00

RH = -----

1+ m

<Como podremos aplicar esta formula?Nuestra deduccion rige para un sistema

en el cual un electron se mueve alrededor de un nucleo cargado de e1ectricidad. Un

ejemplo para este caso es el del H, que obteniamos haciendo e';'E. Pero hay otro

caso analogo. EI del ion de helio, es decir, del atomo que ha perdido un electron y

.por esto consiste tambien en un nucleo pero con dos cargas + y un electron. En este

caso obtendremos en nuestra formula para v otra. constante R, digamos RH• y

esta sera igual a:

Roo Reo

RHO ------

m m

1 + - 1 + --

mHo 4mH

!siendo la masa del He 4 veces mayor que la del H).

es decir un valor algo mayor que el que se obtiene para RH• Midiendo experimental-
m

mente RH Y HH. podemos calcular de nuestras formulas La relacion de

IncenierOli H
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PH (1
m

)RoO = "-

rrH

m

PH --- RHe :--= R He

4rrH

m

y

JYH

RH - RHc

4

Los valores de RH y de RH, han sido calculados COn gran exactitud por Paschen

de una serie de experimentos obteniendose (doy las cifras con la exactitud de las

medidas): FH.
= 10972�,144·,:±:8,04 Y RH = 109677,691-::0,06.

m

De ('::.10<:; datos se der.uce -� lR47. Pero est e va'or <e puedc controlar.

m

En '·:ez de -- podemos escrihir:
TTH

e

TT. H

e

m

En esta formula el numerador es Ia carga especifica del ion de H, que se conoce muy

bien en 1a electrolisis, siendo como 10 he mencionado anteriormente igual a 9650
e

unidades electro magneticos, mientras que - es la carga especifica del electron.
m

e

Su valor resulta as! - = 1,769.107 y este valor esta en concordancia muy exacta
m

con las mejores deterrninaciones que se han hecho por otros metodos. Aun mas;
debido a la gran exactitud de las medidas opticas, se ve que estas podran servir

para la determinaci6n de esta magnitud fundamental.

No puedo entrar en mayores detalles. No puedo hablar de los resultados que se
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ban obtenido abandonando aun mas las suposicion es que hemos hecho para nuestros

calculos y tomando en euenta la posibilidad de orbitas elipticas y la influencia que

tiene sobre todos estos calculos el hecho de que debido a la gran velocidad del elec

tron en su 6rbita ya bay que aplicar las reglas de la teoria de la relatividad. 5010

quiero decir que la teorta as! completada perrnite explicar todas las finezas con la cual

se ban podido observar las lineas del espectro, tarnbien bajo la influencia de campos

electricos y magneticos,
Resumiendo 10 expuesto, podemos decir que Bohr ha logrado formular un modele

para el atomo de H y que las experiencias-v-y especialmente la del espectro del

H-prueban la exactitud del modele. Pero 10 que puede hacerse para el H no es po

sible para otros elementos, que seg(m nuestras ideas, consisten en un nucleo y varies

electrones. Estos varios electrones pueden girar en la misma orbita 0 en orbitas

diferentes, siempre se nos presentara el problema del movimiento mutuo de tres y

mils cuerpos, para el cual no existe una solucion unica. Pero mientras que del modele

de H se puede deducir por calculo a que movimiento del electron corresponde cierta

linea del espectro, se pueden deducir de las regularidades que muestran los espectros
los movimientos de los electrones que causan estas lineas, No puedo demostrar en

detalle las bases en que se fundan los calculos de Bohr, quiero dar 8610 el resultado,

que sin duda todavia va a sufrir variaciones. Para explicar la tabla VI que reune

este resultado tengo que dar todavia una explicacion. Como ya be dicho, las 6rbitas

del electron resultan, si se haec un calculo mils exacto, en forma eliptica, En el caso

de orbitas circulares basta, para determinar las orbitas, un valor, 01 de n, que puede
tener los valores 1, 2, 3, etc .. '. Pard las orbitas elipticas se necesitan dos factores:

uno para el eje mayor y el otro para 01 eje menor. Si estes son iguales la elipse dege
nera en un circulo. Pero pueden ser distintos. Tendremos, pues, para n =2 dos posi
bilidades llamando el otro factor p, p = 1 y P =2; para n =3 tendremos tres posibili
dades p =1,2 y 3 y los electrones podran encontrarse encualquiera de estas orbitas.

Segun las suposiciones de Bohr los electrones de los diversos elementos se distribu

yen como indica la tabla. La primera orbita 8610 puede contener dos electrones, las

segundas 4 cada una en total 8, las terceras 18, las cuartas y quintas 32. Para imaginar
mejor estas regularidades se puede elegir un Ienomeno macroscopio algo semejante.
Si se ponen en una superficie de agua una serie de agujas puestas sobre corchos y se

acerca un iman, entonees se forman ciertas configuraciones segun el numero de

agujas. Los electrones podemos compararlos con las agujas, el micleo con el iman,

Los calculos que han inducido a Bohr a elegir justamente los mimeros de elec

trones indicados en las diversas 6rbitas son muy complicados y se basan especial-
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mente en consideraciones energeticas, Hemos dicho ya Que a cada configuracion
del atomo, es decir a cada posicion del electr6n en cada una de sus orbitas, ,corres
ponde cierta energia y Que con los cambios de energia esta relacionada la frecuencia

de la linea Que se emite. Consideremos abora un atomo con un peso molecular mayor,

es decir, uno Que tenga un nucleo cargado con mayor cantidad de electricidad +.

Consideremos ademas uno de los electrones Que gira alrededor de este nucleo, pres

cindiendo por un momento de los otros y supongamos Que este electron salta de una:

de sus orbitas a otra. La atraccion del nucleo COn cargas mayores sera mucho mayor

sobre este electron Que en el caso de hidr6geno. Par esto tarnbien aurnentaran las

energias y con estas la frecuencia de la luz emitida. Calculos muestran Que par fin

se alcanzaran frecuencias como las de los rayos X y tenemos Que aceptar, pues, Que

!a emisi6n de rayos X se debe a saltos de electrones en el interior de atomos mas

pesados. Bien se sabe Que la dureza de los rayos X (su frecuencia) aumenta con el

peso molecular-s-o mas bien dicho can el numero de orden=del material Que les •

emite. Hemos encontrado para esto una regia deducida par Moseley y puedo agre

gar ahora, Que la teoria permite deducirla cuantitativamente. Pero como las diver

sas lineae del espectro de hidrogeno se deben a diversos niveles iniciales y finales,
las diversas lineas del espectro de rayos X se deberan tambien a varios cambios de

energia can niveles distintos y se distinguen las series K, M, N, L, etc. segtin el nivel

aI cual el electron vuelve a su saito. Pero si no hay electrones en uno de estos niveles

no se podran formar las lineas correspondientes y as! podremos juzgar de la presencia
o ausencia de ciertas lineas sobre la formaci6n de los niveles correspondientes, y

en rea1idad los datos as! obtenidos concuerdan con las ideas expuestas. Es decir,
mientras Que la serie K se nota ya en los elementos livianos, la N 0010 ha sido encon

trada en los mas pesados.
Se ve as! Que despues de cierto mimero de pasos en el sistema periodico, Bohr suo

pone la formacion de una nueva orbita y se ve que el nurnero tot,,! de elementos en las

diversas lineas horizontales del sistema periodico coincide can los mimeros 2, 8, 18, 32.

Los elementos que tienen la misma configuracion exterior tienen cualidades'quimicas
semejantes; Li, Na, K, Rb, Cs, tienen todos un electr6n aislado exterior; Be, Mg,
Ca, Sr, Ba, tienen dos, etc. Los prirneros son monovalentes, los segundos bivalentes,

Es decir, forman por ejemplo en solucion de sus sales iones can una y dos cargas=

respectivamente. Pero estos iones se forman par eliminacion de electrones, quedando
positivo el resto, y es facil comprender Que sera mas facil eliminar los electrones mas

eneriores y asi se explica la valencia de los diversos elementos, Pero se pueden dedu

cir mas explicaciones. En el sistema tenemos varios grupos de elementos Que se



rH I'
z He 2

1

i

10 Ne

2 2 I2 '2

2 2 J i
- - - I
2 14 4J !

'J Na
12 :\tg
J_1 Al

r

2

2 I

,RA 2 441441
'9 K
20Ca
21 Sc
22 Ti

J6Kr

2

2

2

2

2

2

2

2

4 4 I'4 4 2

4 4 r 112)

I� � �J I, I;)
666 2

� �.� I' ,

666 ,14 4J

44
4 4
4 4
4 4

44
4 4
44

44

2

2

2

2

47 Ag- '2 4 4
48 Cd 2 4 4
491n i 4 4

2

1666 44

\666 44
666 441
666 442

44
44
44
44

4

666
666
666

666

1666J
666
666

I I

z

(2)
(2)

,

II � ,

[44J
SSCs 2144
56 Ba 'i 4 4
57 La

2\4
4

58 Ce 2 4 4
59 Pr 2 4 4

7' Cp
7' HI

666
666
666
666
666

666
666
6 6 6 n

666 I

666,

4 4
4 4
44'
44 ,

44 ,

2

2
4 4 ' 6 6 6 18 8 8 8J 4 4 ,

441666 8888 442

79 Au 2 4 4
80 Hg 2 i 4 4

��:� ; I � �
666
666
666

666

8 8 8 8
8 8 8 8
888 8

8 8 8 8

:666J
666
666

666

1 '
I 2

1(2)
1(2)
,

(2)

(2)
(2)

,

2

2 ,

[4] 4J
87 - 2 4 4
88 Rh 2 4 4
89 Ac 2 4 4

90Th Z 44
- - - 1-';"

IJ8� 2i44

1666666
666
666

666

8 8 8 8
8 8 8 8
8 8 8 8
8 8 8 8

18888

666
666
666
666

[88 8 8J

4 4
44
44 ,

442

[666J

I

2

(2)
IZ)



IDEAS MODERNAS SOBRE LA CQNSTITUctON DE LA MATERIA 215

_jan mucho, como Fe, Ni, Co. Estos no pueden diferir en su configuracion
exterior y por esto Bohr supone que en estos casos el nuevo electron se sit ua en una

«bita interior. Calculos complicados sobre la estabilidad de las diversas orbitas

prueban esta suposicion. Y esta idea ha dado ya un resultado positivo inesperado,
Hay un grupo de elementos que se asemejan mucho: las llamadas tierras raras. Em

piezan con el La (N.> 57) y concluyen antes del Ta (N.' 73). Todas estas deben te

Del" pues una configuracion exterior similar y en la tabla se ve que no difieren las

«hitas 5 y 6 en todos estos elementos con excepcion del Ultimo con el N.' 72, desco

nocido cuando Bohr desarrollo estas ideas. Este elemento N.> 72, por otra parte,
muestra una configuracion exterior semejante a Ia del Zirkonio y Bohr dude que se

tratara de un elemento de las tierras raras. Este elemento creian haberlo encontrado

Auer y Urbain y se Ie habia dado el nombre de Tu II. Como consecuencia de las

dudas ocasionadas por Ia teoria de Bohr, Koster y v. Hevesy buscaron este elemento,

partiendo de la hip6tesis de que era homologo del Zirconio, en minerales que contie

nen este ultimo y consiguieron en realidad encontrarlo, pero con cualidades bien

distintas del que se babia llamado Tu II. Sc demostro que varias sustancias que se

aeyeron 6xido de zirconio puro contenian hasta un 25% de este nuevo elemento que

ahara se llama hafnio y que ya ha encontrado usos practices despues de separarlo
del zirconio. Asi nuevamente la teoria de Bohr ha comprobado su gran valor.

Hasta aqui s610 hemos hablado de la Configuracion de los electrones sin ocupar

nos del <lucleo, del eua! solo hemos supuesto que el numero de cargas positivas que

tiene aumenta siempre en uno cuando pasamos de un elemento al proximo en el sis-

1eI1la. Las experiencias de Rutherford sobre la desviacion de las particulas a permi
ten calcular aproximadamente el tamafio de los nucleos y se obtienen vaiores alre

dedor de 10-12 cm. Un eonacimiento mas deta11ado de este nucleo nos suministran

los fenomenos radioactivos, Considerando estos masa fondo se pueden distinguir
des fenomenos distintos: la emision de rayos a y la de rayos f3. Con cada una de estas

emisiones esta ligada una transformaci6n de los elementos y ai fin de estudios muy

detenidos se ha podido cornprobar que existe una relaci6n entre los diversos elementos

I radioactivos, as! que se pueden formar familias de estos: Hay tres; la del uranio-radio

� Ja del torio y la del actinio. En nuestra tabla VII los elementos estan enumerados.Exa.

; miDando esta tabla se nota una regularidad que ha sido descubierta por Soddy y por
,

Fajans. En la tabla estan puestos los numeros de los grupos del sistema peri6:iieo a los

cuales pertenecen los diversos elementos y se ve que siempre cuando un elemento emi-

1£ ravos a el producto de su transformaci6n es-(uera del helio-un elemento que per

lI!ne<.e a la penultima columna anterior y cuando se emiten rayos p el producto de la
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transformacion pertenece al grupo siguiente ala derecha, ,Como podemos explicar es

to? Ya hemos visto que los raves a consisten en una masa con dos cargas positivas.
Cargas + solo contiene el nucleo. Al perder dos de ellos el numero de cargas disminu

ye asi en dos y por esto disminuye tambien el ruimero de orden del elernento en des

unidades, as} que se obtiene un elemento con un numero de orden rnenor en dos y es.

claro que este elemento tiene que pertenecer al penultirno grupo anterior. Perc c.c6mo
podemos explicarnos la transforrnacion ligada con Ia emisi6n de rayos ,8 ,Estos son,

como hemos visto, electrones (cargas negativas) y tales hay alrededor del nucleo.

Perc cuando se pierde uno de estes el atorno se ioniza perc no cambia de fondo.

Debemcs, pues, suponer que el rayo � no proviene de estos electrones sino tambien

del nucleo y tendrernos que suponer, pues, tambien en los nucleos, tales cargas ne

gativas. A la misma conclusion llegamos tambien por otro razonarniento. El aton:o

de helio tiene segun nuestra suposicion 2 cargas positivas rnientras que el hidrogeno
tiene una. La rnasa del helio tendria que ser, pues. dos veces mayor que Ia del hi

dr6geno. Pero no 10 es, sino que es 4 veces mayor. Debe tener por esto 4 cargas po

sitivas y para neutralizar dos de estas 2 cargas negativas. Adernas, si solo tuviese

cargas positivas, no serta posible cxplicar por que estas cargas no se repulsan, Nue

vamente hay que suponer que estas diversas cargas positivas y negativas estan en

movimiento para mantener el equilibria, pero estamos muy lejos de poder hacer

ya calculos a proposito de las configuraciones posibles, Del H a1 Ca aumenta el peso

atomico en 40 unidades, el numero de orden en 20 y podremos explicar pues el mi

cleo del Ca conteniendo 40 cargas positivas y 20 negativas 0 bien constituido de 10

nucleos de helio combinadas. Si todos los elementos tuviesen esta constitccion ten

driamos que suponer solo pesos atornicos multiples de euatro (C, 0, Ne, Mg, Si, Sr.

Pero hay tambien otros, como por ejemplo, el N. Su mimero de ord en es 7, debe

tener, pues, 7 cargas positivas en total. Este seria el caso si tuviera tres nucleos de

he1io (12 + y 6-) mas dos nucleos de hidrogeno mas 1 carga-(l electron). Ahora

hernos rnencionado que Rutherford ha logrado destruir atomos de nitr6geno y que

ha obtenido hidrogeno y se ve pues como este fenomeno se explica. La misma pre

sencia de nucleos de hidrogeno tenemos que suponer para los otros elementos que ha

podido disgregar Rutherford y todos estos tienen un peso at6mico que no es un

multiple de 4 mientras que los que son multiples exactos como C y 0, S, Ca, nunca

dieron esta producci6n de hidr6geno.
Podemos mencionar tambien que tenernos todavia otra razon para creer en la

estabilidad del nucleo de he1io. Cuando se unen cuatro cargas positivas de hidrogeno
con dos cargas negativas la masa tendria que ser igua1 a 4X1,008 igual a 4,032 des-
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)lRCiando la masa de los dos electrones. Pero la masa del helio es igual a 4 exacta

, !Dente Y hay, pues, un defecto de masa. Este defecto de masa corresponde a una

eantidad perdida de energia que se puede calcular seg(m la teoria de la relatividad

iguaI a E =m CZ• En kilo-calorias corresponde este valor para un atomo gramo de

!:eIio a 6,3. x 10' Cal. una cantidad que nos da una idea de la enormidad de las ener-

lias que estan relacionada' con el proceso de la formacion del helio y de la imposibiIi
dad de destruir tal atomo,

Volvamos a los fenomenos radioactivos que tambien nos han revelado la presen

cia de electrones en el nucleo de tales elementos. Si estos nucleos pierden una carga

negativa (un electron) la suma algebraica de las cargas positivas y negativas debe

aumentar en uno y as! tambien aumenta en uno el mimero de orden y se forma el

elemento siguiente. Pero esta transformaci6n no esta unida con un cambia de masa

como en el caso de la emisi6n de rayos a. La masa del electr6n es despreciable y ade

mAs el nuevo atomo tiene que agregarse otro nuevo electr6n en la parte exterior

para quedar neutro..

Aplicando ahora nuestra regla a las familias radioactivas podremos verificarla

cuantitativamente, midiendo los pesos atomicos, Como no se conocen exactamente

los pesos atomicos de muchos de estos elementos tomamos dos bien conocidos, por

ejemplo, el de Ra del cuaillegamos al Ph como Ultimo producto no mas radioactivo

por 5 transformaciones a ycuatro (3. La diferencia de los pesos atomicos tiene que

ser pues 20 y teniendo el Ra el peso atomico 226 resulta para el plomo 206. En

verdad es 207,2 y aS1 la comprobacion no pareoe muy exacta. Pero veamos otro caso.

Tarnbien el torio se trasforma finalmente en Pb. Necesita para esto 6 transforma

ciones a y 413. Siendo su peso atornico 232 resulta para el plomo 232-(6X4) 0 sea

eJ valor de 208. Pero aS1 se obtienen dos plomos distintos y conocemos solo uno con

eI peso atomico casi termino medic 207,2. Para explicar esto se hizo una suposicion
aparentemente revolucionaria, la de que en verdad existen dos clases de plomo y

que la ordinaria es una mezcla de estas. ,Como podernos probar esta suposici6n?
Si el plomo se forma por transformacion de uranio y de torio los minerales de uranio

y torio deben contenerlo y as! es. Buscando pues un mineral de uranio exento de

torio y otro de torio, exento en 10 posible de uranio deben tener plomo de peso at6-

mico diferente. Se logro encontrar tales minerales y el plomo de minerales de radio

y uranio (se Ie llama tambien Radio G) tenia un peso atomico 206, el que se obtuvo

de minerales de torio (el llamado torio D) un peso atomico 207,9 correspcndiendo,
pues, exactarnente a la teoria.

Pero estes descubrimientos son en verdad revolucionarios. Hasta ese entonces se
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pensaba que el peso at6mico es la calidad caracteristica del elernento y ahara se en

cuentran dos elementos con pesos at6micos distintos pero identicos en todas las otras

cualidades, tan ide iticas que no es posible separarles por cualquier metoda quimico.
Y ademas en este lugar del sistema periodico solo hay espacio para un elemento y

ahara 10 ocupan dos y tal vez mas. Todos estos elementos tienen la misma configura
cion exterior y por esto, iguales cualidades quimicas. La igualdad se refiere tarnbiea

ala estructura interior de los anillos de electrones, pues, aun 10'3 espectros de rayos X

son iguales. Pero debe diferir el nucleo a pesar de que Ia suma algebraica de las

cargas positiva y negativa es igual. El numero absolute de estas cargas difiere )' con

€5tO la masa, el peso at6mico. Para no abandonar la noci6n elernento se dio a tal

grupo de elementos el nombre de elementos isotopes 0 el de una pleiada. Luego se

encontraron otros casos de isotopes. Ya se sabia que, por ejemplo, no se podia se

parar quimicamente el radio del mesotorio y que este Ultimo siempre con tenia

Radio. Son otros elementos isotopes y as! todos los elementos que se encuentran en

un solo Iugar del sistema forman tal grupo.

Surgio luego la cuestion si la posibilidad de is6topos est'; limitada a los elementos

radioactivos 0 si tambien existen entre los otros elementos. Aslon ha Iogrado demos

trar que no solo hay tales sino que la mayor parte de los que 11amamos elementos

se componen de mas de un s610 individuo. Su metoda consiste en medir la masa de

los atornos ionizados cuando forman r?yos canales. Esta medida, 0 mas bien, la de

e

la relacion - es relativamente facil por medio de la desviacion debida a los campos
m

magneticos y electricos. Y es claro que esta desviacion depende exactamente del

valor de m, es decir del peso atomico y asi se podran separar isotopes cuya separa

cion por medio de metodos quimicos era imposible,
Aston desarrollo este metodo, asi que di6 resultados exactisimos: mostro que

todos los elementos cuyo peso atornico no es 10 men os muy cerca de una cifra en

tera SOn compuestos, Y ademas pudo comprobar que los pesos atomicos verdaderos

de los cornponentes son numeros exactamente enteros (siempre tornando 0 = 16 co

mo base). As! el elemento cloro por ejemplo, es una mezcla de un CI35 Y otro CIs,
y aun las concentraciones relat.ivas de estos componentes que se puede deterrninar

porla diterencia de ennegrecimiento que causan las dos clases de rayos canales es

tal que se obtiene el peso at6mico 35,45 como terrnino medic. Sabido una vez que

por eiemplo, el mercurio tarnbien se compone de isotopes se logr6 su descomposi
cion por medio de 1a destilacion fraccionada aunque e1 resultado no fue tan nitido

como en el caso del plomo,
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Volvarnos ahora al punto de partida, a la iiltima transfonnaci6n obt.enida: la

del mercuric en Oro. EI oro ocupa el lugar anterior al del mercucrio en el sistema

peri6dico. No hay p�"es posibilidad de transforrnaciones a 0 8. Pero hay otra. Si los

mideos no solo contienen configuraciones de helio, es decir particulas a sino tambien

1I1icleos de H podemos suponer que al eliminar una de estas baja el numero de orden

Ul uno y esa seria la transformacion buscada, Soddy da otra explicaci6n. Segun 8,

algunos de los electrones que existen en el arco voltaico de mercurio-que ha servido

en las experiencias-epodran pasar par la nube de electrones que giran alrededor del

DUeleo y entrar en "I quedando retenidos alia y bajando el nnrnero algebraico de

eargas positivas de este modo. Gaschler que ya habia descubierto la transformacion

de mercuric en oro antes de Mielke pero que no habia pubJicado sus experiencias
tomando si una patente de invencion se Ita farmado todavia otra idea.

. Piensa que por la corriente especialmente fuerte que se necesita para las ex

periencias algunos atomos de mercuric pierden mas de un electr6n exterior. Debido

ala carga positiva muy fuerte que asi obtiene el resto del atomo, las cargas positivas
del nucleo se repulsan basta que una salga del nucleo. lCua! de estas hip6tesis sera

e:<acta? El futuro debe decidirlo.

Para terrninar quiero resumir que hemos logrado edificar los atomos de elec

trones-cargas negativas-y de nucleos que aunque sean muy complicados par tin

se componen de cargas positivas y negativas. 5610 la contiguraCi6n diversa forma

los diversos elementos, al tin y al cabo toda la materia consiste en electricidad en

movimiento. La teoria de la rclatividad ya ha exigido la posibilidad de tran sforma

ci6n de energia en materia y nuestras ideas tiender, asi a continnar este pensamiento:
La energia no sblo domina nuestro rnundo, sino que tambien 10 forma.
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