
JOSE COMAS SOLA 
(1868-1937) (1) 

Por Julio Sams6 

cetearettco de Arabe de la Universi
dad de Barcelona, especializado en 
Astronomia medieval. Es ecedemico de 
numero de la Academie Internationale 
d'Histoire de Sciences (Paris) y de la 
Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. Miembro del Oomite Ejecu
tivo de la International Union of His
tory and Philosophy of Science. 

Race ya cincuenta afios que muri6 don Jose Comas Sola. 

Habiendo enfermado el 17 de noviembre de 1937, muri6 pocos 

dias mas tarde: el 2 de diciembre del mismo afio. Fue enterrado 

en olor de multitud: presidio el sepelio Luis Companys, Presidente 

de la Generalidad de Catalufia, y asisti6 al mismo un subsecretario 

de la Presidencia del Gobiemo, en nombre del Dr. Negrin, asi 

como Federica Montseny, que representaba al Comite Nacional 

de la C.N.T. Comparecieron asimismo el comite regional en peso, 

numerosas entidades, sociedades y ateneos populares, asi como 

diputados en Cortes y en el Parlamento de Catalufia, Comas 

Sola, evidentemente, era miembro de la C.N.T., al igual que tan

(I) El mejor y mas recienle estudio de la personalidad y la obra de esle astronomo ha 
sido escrito por Antoni Roca, J. Comas Solli, esconomo de posicion. La irrupcion de Ia 
ciencie en Ia vida publica catalana, en «Mundo Cientifico», vol. 6, n" 56 (marzo 1986), 
290-303. EI presente ensayo 5010 prelende complementarlo en ciertos aspectos, 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos lemas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Hisloria, Ia Prensa, la Biologia, Ia Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias, EI tema desarrollado actualmente es 
«Cieneia modema: pioneros espailoles». 

En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por 
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor 
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, matemlitiro, por Sixto Rios Garcia, catedratico ~  

de Ia Universidad Complutense; a Leonsrdo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
mases, catedratieo de Ffsica Industrial y academico de numero de Ia Real Academia 
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tos otros intelectuales en tiempos de la guerra civil, pero tambien 

esta claro que no todos fueron despedidos con tanta pompa. 

Tampoco todos ellos fueron objeto de un folleto de la C.N.T. en 

el que, ademas de un ret6rico adi6s, aparecian las primeras valo

raciones objetivas y serias de su trabajo cientifico: dos trabajos de 

sus colaboradores Joaquin Febrer y Alberto Carsi, que constitu

yen un punto de partida obligado para cualquiera que pretenda 

introducirse, aunque s610 sea superficialmente, en la vida y obra 

de este hombre de ciencia. 

Comas Sola muri6 de forma popular, ya que habia vivido 

exactamente de la misma manera. Despues me ocupare de sus 

investigaciones. Permitaseme ahora recordar que era bien cono

cido en Barcelona por sus muchos articulos en La Vanguardia, 

publicaci6n en la que empez6 a colaborar en 1893. Reuni6, en 

1907, los articulos periodisticos que consider6 de mayor interes 

en un volumen titulado Astronomia y ciencia general, en el que, 

ademas de divulgar acerca de las materias que constituyeron su 

especialidad propiamente dicha (Astronomia y Sismologia), le 

vemos interesarse por la Historia de la Ciencia en el siglo XIX 

(no en vano la Astronomia es una disciplina, en buena parte, his

t6rica) y lamentarse -en un tono determinado por la crisis del 

98, de 10 que el mismo es perfeetamente consciente- de la de

cadencia cientifica de Espana, que compara con el incipiente desa

rrollo que se esta produciendo en el Jap6n. Si los males de Es

pana son, tal como el mismo setiala, «quijotismo y pereza», no 

hay duda de que se trata de dos «defectoss (no nos aclara que 

entiende por «quijotismo») de los que el propio Comas Sola no 

puede, en modo alguno, sentirse culpable. A 10 largo de su vida 

f\ de Ciencias; a Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catednitico de arabe de 
V Ia Universidad Central de Barcelona; a Cajal y 1a estruetura del sistema nervioso, por 

Jose Maria LOpez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de 
Valencia; a Gaspar Casal (1680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia 
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de Ia Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mallacla, pionero de ]a Geologia &paiIoJa, por Eduardo Alastrue y 
Castillo, catedratico jubilado de Ia Facultad de Ciencias Geol6gicas de Ia Universidad 
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y ge01ogo, por Eugenio Portela Marco, 
profesor de Ia Universidad de Valencia; a Isidoro de Anti116n (1778-1814), por Horacio 
Capel Saez, catedratico de Geografia Homana de Ia Universidad de Barcelona; a La per
sonalidad cientiJica de Tomas Vicente Tasca (1651-1723), por Victor Navarro Brot6ns, 
profesor titular de Historia de la Ciencia de Ia Universidad de Valencia; a Pascual Madoz, 
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemponinea de Espana de Ia Uni
versidad Aut6noma de Madrid; a Jose Celestino Mutis (1732-1808), por Thomas F. Glick, 
catedratico de Historia y Geografia de la Universidad de Boston; a Agustin de Betancourt 
(1758-1824), por Antonio Rumen de Armas, director de Ia Real Academia de la Historia; 
a Lsnz, el ssbio romsntico, por Jose A. Garcia-Diego, ingeniero e historiador; a Miguel 
CataJlin, por Diego Catalan, director del Instituto Universitario Interfacultativo «Seminario 
Menendez Pidal», de Ia Universidad Complutense; a A. 1. Cavani11es, naturalista de ]a 

flustraci6n (1745-1804), por Vicenc M. Rosse1l6, catedratico de Geografia Fisica de Ia 
Universidad de Valencia; y a Ignacio Bolivar y Urrutia, por Rafael Alvarado Ballester, 
catedratico de Zoologia de Ia Universidad Complutense. 
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desarrolla una actividad trepidante, y uno de los primeros aspectos 

de esta actividad es, precisamente, la divulgaci6n cientffica, que 

desarrolla no s610 en articulos de prensa, sino tambien en volu

menes dirigidos al gran publico (Astronomia, EI Cielo, EI comets 

Halley, etc.), en conferencias que pronuncia en ateneos y centros 

populares con mas 0 menos exito (Alberto Carsi menciona una 

conferencia en la que el era el unico publico, 10 que Ie dio <><;:a-: . 

si6n de conocer al maestro), en la multitud de ocasiones en las 

que abre el Observatorio Fabra al gran publico de Barcelona, 

sobre todo con ocasi6n de la «Fiesta del Sol», que se celebra 

cada afio coincidiendo con el solsticio de verano, 0 con motivo 

de un eclipse que va comentando a traves de los micr6fonos de 

Radio Barcelona instalados en el Fabra; una actividad similar la 

realiza en la «Sociedad Astron6mica de Espana y America», que 

funda en 1911 y de la que es presidente basta su muerte, con la 

que ofrece un marco a los astr6nomos aficionados para que pue

dan adquirir una formaci6n cientifica y desarrollar adecuadamente 

su afici6n. Comas Sola se siente responsable en su calidad de 

cientifico, raz6n por la cual cree que su deber es educar e infor

mar: si, como veremos, se bace cargo interinamente de la direc

ci6n de las secciones meteorol6gica y sismica del Observatorio 

Fabra entre 1904 y 1912, considera un deber el enviar un 

informe semanal de los movimientos sismicos registrados a toda la 

prensa barcelonesa. Abora bien, toma buena nota del uso que los 

peri6dicos bacen de sus partes sismicos, y cuando el 22 de no

viembre de 1912 tiene lugar en Barcelona un temblor de tierra 

de una cierta importancia que constituye noticia para la prensa, 

selecciona los peri6dicos a los que envia la correspondiente nota; 

excluye, por ejemplo, a Las Noticies; 10 que motiva una protesta 

oficial de su director. El tono de la respuesta de Comas Sola 

aclara bastantes cosas sobre su caracter: «Las observaciones sismo

16gicas del observatorio Fabra se deben exclusivamente a mi ini

ciativa (...) me be reservado el derecbo, sin compromiso de nin

guna clase con nadie, de bacer repartir a los diarios que crea mas 

convenientes las observaciones de terremotos que, a mi entender, 

valgan la pena de ser comunicados inmediatamente al publico; y 

de este trabajo, siempre precipitado y generalmente nocturno, s610 

be becbo participes a aquellos diarios que, por sus precedentes, 

ban dado muestras de mas afecto, publicando las notas con toda 

seguridad, oportunamente, de una manera completa 0 en sitio 

bien visible» (2). 

(2) La correspondencia relativa a este asunto se conserva dentro del expediente personal 
de Comas Sola en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
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La necesidad que Comas Sola tiene de comunicarse con el 

gran publico resulta facil de entender en un hombre que, salvo 

por un breve periodo de tiempo, no fue nunca profesor universi

tario. Por otra parte, nuestro astr6nomo dispuso, como veremos, 

de un segundo foro privilegiado en el que exponer sus ideas: la 

Academia de Ciencias de Barcelona. El hecho de que Comas 

Sola se sienta responsable como cientffico Ie lleva a investigar 

muy seriamente ciertos temas de caracter esoterico: ya en 1898 se 

interesa por la telepatia y desde finales de siglo basta 1908 estu

dia seriamente el espiritismo, llegando a escribir un curioso volu

men (E1 espiritismo ante Is ciencia), que ha sido reeditado en 

1986. La proyecci6n ciudadana de Comas Sola llega, por otra 

parte, a extremos anecd6ticos: la Avenida del Marques del Duero, 

en Barcelona, ha recibido siempre el nombre popular de «El 

Paralelo». No basta con saber que su trazado coincide exacta

mente con el paralelo 410 22' 30" N., sino que conviene recordar 

que el origen de esta denominaci6n remonta al matrimonio de 

una sirvienta de nuestro astr6nomo: Comas Sola, su padrino de 

boda, Ie rega16 la cantidad de quinientas pesetas, con las que la 

muchacha pudo pagar el traspaso de una taberna, con la condi

ci6n de que el establecimiento llevara, en 10 sucesivo, el nornbre 

de «EI Paralelo», 

Son, sin duda, los ecos que el nombre de Comas Sola des

pierta en la calle (mas que su indudable prestigio nacional e 

internacional como astr6norno observador) la causa de las cir

cunstancias, muy especiales, de su entierro. Recordemos, por otra 

parte, que desde una etapa rnuy temprana, tras el comienzo de la 

guerra civil, la Generalidad ha nombrado a Comas Sola director 

de su «Servei d'Astronomia» y Ie ha encargado, asimismo, de las 

instalaciones climatol6gicas y meteorologicas del Laboratorio Con

federal de Experimentaeiones de Masnou. 

Pero ya es hora de que hagarnos rnarcha arras y digarnos algo 

de su obra cientifica propiarnente dicha. Ernpecemos por recordar 

que procede de una familia acomodada (su padre era un comer

ciante y banquero de ideas progresistas) y que no parece haber 

tenido -salvo, quizas, al final de su vida- preocupaciones eco

n6micas: su fortuna personal Ie permiti6 dedicarse por entero a la 

investigaci6n y al estudio. Su vocaci6n astron6mica parece haber 

sido muy prematura, y en 1889 se licenci6 en Ciencias Fisico

Matematicas en la Universidad de Barcelona. Muy pronto obtuvo 

un anteojo Bardou de 108 mID., con el que hizo sus primeras 

observaciones; pero, desde el punta de vista del instrumental, su 
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situaci6n mejoro notablemente al poder trabajar en el «Observa

tori Catala», situado en San Feliu de Guixols, cuyo propietario 

era don Rafael Patxot. AlIi, entre 1895 y 1897, aproximada

mente, dispuso de un magnifico ecuatorial Mailhat con doble 

objetivo (optico y fotografico) de 22 em, situado en una cupula 

de 5,3 m. de diametro, Este instrumento seria regalado por Pat

xot, en 1911 a la Sociedad Astronomica de Barcelona y, tras 

siete anos de vanos intentos para conseguir ayuda del Ayunta

miento para montar un pequeiio observatorio, accesible al 

publico, en el Parque de la Ciudadela, acabo siendo instalado en 

la Universidad de Barcelona, donde aun sigue hoy. 

Hacia 1899, Comas Sola inicia la instalacion de un observato

rio particular en su propia residencia, a la que denomina Villa 

Urania. AlIi contara con una cupula de madera y un ecuatorial 

Grubb de 16 cm. de apertura, provisto de camara fotografica con 

objetivo tambien de 16 em. Hemos visto, pues, los instrumentos 

de tamafio mediano con los que contara nuestro astronomo para 

iniciar una labor de observacion muy seria, de la que hablare mas 

adelante. La situaci6n cambiara radicalmente en 1904, gracias a 

la creacion del Observatorio Fabra. Pero esta es una larga historia 

que conviene considerar con un cierto detalle. 

En su epoca de estudiante en la Universidad de Barcelona, 

Comas Sola entra en contacto con otro astronomo en ciemes, dos 

afios mas joven, llamado Eduard Fontsere, Ambos tienen en 

cormin su interes por la astronomia, pero la situacion economica 

de Comas Sola resulta, indudablemente, Mucha mas privilegiada; 

Fontsere seguira, por ello, una carrera academica Mucha mas 

convencional y dura que la de Comas. Su formacion como astro

noma practice la adquiere en el observatorio particular de Ricart 

y Giralt, dedicado a establecer la hora astron6mica, con el fin de 

comprobar los cronometros de los barcos que llegan al puerto de 

Barcelona. Desde 1891, no obstante, sera la Real Academia de 

Ciencias y Artes de Barcelona el organismo que se hara cargo del 

servicio horario oficial de la ciudad de Barcelona y Fontsere 

colaborara en el desde los primeros momentos. 

En 1893 termina la construceion del pequefio observatorio 

situado en el edificio de la Academia y Fontsere realizara dia

riamente las observaciones necesarias para la determinacion de la 

hora oficial; proseguira esta labor ininterrumpidamente hasta 

1961. Al mismo tiempo, la Sociedad Espanola Protectora de las 

Ciencias Ie encargara un curso de Astronomia que Fontsere profe

sara entre 1894 y 1911 en los locales de la Academia. Uno de 

sus alumnos sera Comas Sola. Es precisamente en este ambiente y 
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en torno a la figura de Fontsere donde surgira la idea de la crea

ci6n del Observatorio Fabra en la cumbre del Tibidabo. De 

acuerdo con un documento mecanografiado anonimo, cuyo autor 

parece ser el propio Fontsere, una fotocopia del cual se conserva 

en la Academia y que ha sido ampliamente utilizado por Josep 

Iglesies en su biografia de este Ultimo, fue en la tertulia del relo

jero Adolfo Juillard, a la que asistian Angel del Romero (presi

dente de la Academia), Eduardo Chaquert (director del Museo de 

la Academia) y el propio Fontsere, ademas de alguna otra perso

nalidad, aunque no Comas Sola, donde surgio la idea de la crea

ci6n de un observatorio astron6mico aprovechando la existencia 

de una pequefia partida, comprendida entre 60.000 y 80.000 

pesetas, que la Diputaci6n Provincial de Barcelona incluia desde 

1894 en su presupuesto con vistas a construir un «observatorio 

meteorol6gico y refugio en la cumbre del Tibidabo». EI proyecto 

fue madurando en 1894, gracias al trabajo del propio Fontsere y 

del arquitecto y academico Domenech Estapa, y el 10 de mayo 

de 1895 se publica un amplio articulo informativo en La 

Vanguardl"a, en el cool, atribuyendo siempre la idea a los dos 

personajes que acabo de citar, se dice que el observatorio 

dispondra de un circulo meridiana y uno ecuatorial, ademas de 

una torre meteorol6gica y un pabe1l6n magnetico, Fontsere y 

Domenech logran que la Academia se identifique con el proyecto 

y este es presentado oficialmente en la sesi6n del 19 de enero de 

1895. 

Durante este periodo, Comas Sola no parece haber participado 

en modo alguno en la gestaci6n del proyeeto, pero esta al 

corriente del mismo gracias a sus relaciones con Fontsere, que en 

estos momentos parecen ser excelentes. Imagino que la tentaci6n 

de poder llegar a controlar un observatorio con medios materiales 

muy superiores a los que disponia basta el momento debi6 de ser 

muy intensa para Comas Sola. La crisis se plantea en 1900 al 

publicarse una vacante de academico de mimero de la Comisi6n 

de Astronomia y Geodesia. De acuerdo con los estatutos de la 

Academia, el proceso electoral se plantea en cuatro fases: l.", los 

academieos presentan candidaturas; 2.a, la comisi6n competente 

elabora una lista, por otden de metitos, de las candidaturas 

presentadas; 3.a, en vista de la lista anterior, la secci6n selecciona, 

como maximo, una terna; 4Q
, todos los academicos de mimero 

votan entre los candidatos que han sobrevivido at filtro anterior. 

No sabemos exactamente que sucedi6 a 10 largo de este proceso. 

Iglesies, en su libro sobre Fontsere, vierte acusaciones muy duras 

en contra de Comas Sola,· pero no queda clara la documentaci6n 
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en la que se apoya. Parece claro que Fontsere era el candidato 

nato, dadas sus relaciones anteriores con la Academia, pero no 

deja de ser curioso el hecho de que el tinico miembro de la 

Comision Permanente de Astronomia y Geodesia y encargado, 

por tanto, de ordenar por meritos a los candidatos sea 

precisamente Domenech Estapa, a cuyas relaciones con Fontsere 

ya he aludido. En oficio al presidente de fecha 25 de abril de 

1900 los tres candidatos presentados son ordenados de la 

siguiente manera: Eduard Fontsere, Jose Comas Sola e Ignacio 

Tarazona. Pese a ello, sera Comas Sola el elegido el 30 de junio 

de 1900 y tomara posesion el 23 de noviembre del mismo afio 

con un discurso titulado Distribuci6n de los astros en el espacio. 
A partir de este momenta Comas Sola ocupara el lugar de 

Fontsere en todo 10 relativo al proyecto del Fabra, que recibira 

su empujon definitivo en 1901 gracias a una donacion de 

250.000 pesetas del Marques de Alella. La Diputacion, por su 

parte, acuerda aportar la cantidad necesaria para la adquisicion de 

un circulo meridiano. Los planos estan hechos gracias, como 

hemos visto, al trabajo de Domenech Estapa. Solo habra que 

realizar una pequeiia adaptacion at tener que cambiar, en 1902, 

la ubicacion definitiva del observatorio; los PP. Salesianos consi

guen hacerse con el solar inicialmente previsto, en la cumbre del 

Tibidabo, en el que proyectan la construccion de 10 que, hoy, es 

el Templo Expiatorio. Por ello, el Observatorio Fabra se encuen

tra en una ladera del Tibidabo, en un lugar proximo a la cumbre. 

Comas Sola esta, indudablemente, ilusionado con la cons

truccion del observatorio. En una conferencia pronunciada en la 

Academia el 18 de abril de 1902 habla de la proxima termina

cion de las obras y anuncia que se ha hecho cargo de la direc

cion cientffica del mismo. En un articulo publicado en La Van
guardia el 11 de marzo de 1904 informa de que casi ha 

terminado el montaje del ecuatorial Mailhat de 38 em. de 

diametro, provisto de dos objetivos (optico y fotografico), el cual, 

segun Comas Sola, es el mejor de su clase dentro de los 

existentes en Espana. En este afio el Observatorio Fabra sera 

inaugurado oficialmente por el Rey Alfonso XIII y se producira 

el nombramiento de Comas Sola como director del mismo. No 

obstante, la Academia parece tener ciertas reservas 0, tal vez, 

remordimientos por 10 que ha sucedido en el enfrentamiento entre 

Comas Sola y Fontsere, y en la Junta General Ordinaria de 29 

de marzo de 1904 acuerda nombrar a Comas director de la sec

cion astronomica del observatorio de forma definitiva, pero su 

nombramiento como director de la seccion meteorologica solo 
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tiene caracter interino. En cualquier caso, Comas Sola ya tiene su 

observatorio: el 30 de septiembre de 1904 anuncia, en La Van

guardia, que ha utilizado el ecuatorial en observaciones del primer 

satelite de Jupiter, y el 13 de noviembre de 1906 describe con 

deta11e, en el mismo periodico, el instrumental de que dispone 

(ademas del ecuatorial Mailhat, un gran circulo meridiano con ob-

jetivo  de  20  cm.,  que  permite  apreciar  fracciones  de  segundo de 

arco,  y un pendulo sideral de  Dent,  con el que  puede establecerse 

la hora con un error maximo de cinco segundos  por afio).  Con este 

material  se  han  11evado  a  cabo  mas  de  200  noches de  observa-

ciones  de  Marte,  Jupiter  y  Saturno,  unas  150  observaciones de 

protuberancias solares,  numerosas medidas micrometricas  de  estre-

11as  dobles, asi como  fotograflas  estelares.  Se lamenta, no obstante, 

de  no  contar  ni  tan  solo  con  un  auxiliar.  Pronto  contara,  sin 

embargo, con  un  ayudante  mal  retribuido y con  un conserje. Con 

el  tiempo  se  perfila el  personal que  va  a  colaborar  fielmente  con 

Comas Sola en el Fabra, y entre los que destacan Isidro Polit (que 

le  sucedera, de  hecho,  a  su  muerte  como  director  de  la  seccion 

astronomica  del  observatorio,  aunque  no  sea  nombrado  oficial-

mente por  la Academia hasta  el 22  de enero de  1941) y Joaquin 

Febrer. De  hecho, el problema fundamental con  el que  va a  topar 

continuamente Comas  Sola  hasta  su  muerte  es  de  indole  econo-

mica:  en  su  informe  a  la  Academia  sobre  las  actividades  del 

curso 191819 habla  de «la penuria  ya cronica de este Observato-

rio».  Con  motivo  de  la  sesion publica  extraordinaria  de  la  Aca-

demia  del  20  de  enero  de  1904,  a  la  que  asiste el  ministro  de 

Instrucci6n Publica, el  presidente (Domenech  Estapa)  se  lamenta 

de las dificultades  financieras  con las que se trabaja en el Fabra. El 

ministro se da  por  enterado  y promete  que  en  el  proximo presu-

puesto  se consignara una partida  para  el observatorio, pero  no  es 

probable  que  la  promesa  se  respetara, dadas  las  continuas quejas 

que  se  advierten  al  hojear  el  expediente  personal  de  nuestro 

astronomo  en  la  Academia.  Se  trata  de  un  ejercicio  deprimente. 

El  16 de junio  de  1916,  Comas Sola pide  al  presidente 35  duros 

para  comprar  una  cama,  un  colchon  y  unas  sabanas,  con  el  fin 

de  que  uno  0  dos estudiantes puedan  pasar  la  noche en  el obser-

vatorio, y solicita que  se hagan obras para  que  la habitacion en  la 

que  duermen  este  bien  cerrada  para  hacer  frente  al  frio  del 

invierno. Pide  tambien  150  pesetas para  adquirir  una  ampliadora 

fotografica.  El  20  de  diciembre de  1926,  Comas acaba  de  descu-

brir  un  cometa peri6dico, pero no  puede calcular su orbita  exacta 

porque  necesita una  maquina  de  calcular  y  las  tablas  trigonome-

tricas de  Andoyer  en  tres  vohimenes. Con  motivo  de  la  Exposi-
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cion  Universal  de  Barcelona  de  1929,  Comas  Sola  organiza  una 

exposicion  de  fotografias  astronomicas  realizadas  en  el  Fabra, 

pero  se  las ve  y se  las  desea para  encontrar  fondos  que  le  permi

tan hacer frente a los gastos de traslado y de instalacion de los 

materiales. La situacion se agravara, evidentemente, en 1936 

cuando el Teatro Poliorama, propiedad de la Academia, sea 

incautado y se reduzcan los alquileres de los locales comerciales 

situados en la planta del mismo edificio en virtud de las disposi

ciones de urgencia dictadas por la Generalidad. El 6 de octubre 

de 1936, el presidente de la Academia oficia a Comas Sola 

pidiendole que se reduzcan al minimo los gastos del observatorio. 

Los ejemplos de esta indole pueden multiplicarse y son un claro 

reflejo de la insuficiencia de los presupuestos del Fabra. 

Pero el trabajo se ileva a cabo a pesar de todo. Y no solo en 

el campo de la observacion astron6mica. Gracias al Fabra, Comas 

Sola se introduce en otro terreno totalmente distinto: el de la sis

mologia. Si bien es preciso reconocer que la concepcion de un 

observatorio astronomico y meteorologico se debe a Fontsere, 

parece tambien claro que Comas Sola es quien decide el estable

cimiento de una estacion sismo16gica. En un articulo de La Van

guardia del 28 de mayo de 1902 ya sefiala que la construccion 

del Fabra ofrece una magnifica oportunidad de crear una estacion 

de esta indole con un minimo coste, y el 13 de diciembre del 

mismo afio informa que la Academia ha aceptado su proyecto. 

En efecto, se montan un sismoscopio Agamennone y tres sismogra

fos registradores. Comas Sola se toma esta nueva tarea muy a 

pecho: con motivo de la erupcion del Vesubio de 1906, emprende 

un viaje a Italia para observar el fenomeno y, a su regreso, pre

senta un informe a la Academia el 25 de junio de este mismo 

aiio, mostrando una coleccion de fotografias estereosc6picas en las 

que aparecen los estragos de la erupci6n. Regalara al Museo de la 

Academia una coleccion de lavas, cenizas, lapilli y concreciones 

salinas lanzadas por el volcano Del mismo modo, en 1909, estu

diara el area plistosista del terremoto de Provenza, y en 1910 la 

region volcanica de la Auvernia. En 1907 asiste al Congreso Sis

mologico de La Haya y, a partir de este ano, se realizan observa

ciones sistematicas en el Fabra que dan lugar a la publicacion de 

una estadistica anual: al cabo de siete afios podra trazar el primer 

mapa sismico de Cataluiia. Por otra parte, en 1909 idea un 

metodo nuevo y extraordinariamente simple para calcular la pro

fundidad del hipocentro de un seismo; el procedimiento s6lo 

requiere observar un sismograma: se basa en un calculo iterativo 
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y  resulta  valido si  la  distancia  del  observador  al  epicentro  no  es 

mayor de  100 kilometres, 

Esta  labor  se enfrenta, no  obstante, a  una  seria crisis a  partir 

del  momento  en  que  Fontsere,  en  1909,  ingresa en  la  Academia 

de  Ciencias.  Las relaciones estan,  irremediablemente,  deterioradas 

entre  ambos  cientificos  y  Fontsere  vuelve a  acusar  a  Comas  Sola 

de jugar  sucio para  impedir su eleccion como  academico,  El  tema 

de  los  origenes del  Observatorio  vuelve a  saltar  a  la  palestra  en 

1910, y  en  1912 Fontsere presenta a  la  Academia  una  propuesta 

de  reforma  del  reglamento del  Observatorio  Fabra,  que  da  lugar 

a  una  replica muy  viva por  parte  de  Comas  Sola.  La  Academia, 

entonces,  resuelve confirmar  a  Comas  Sola  como  director  de  la 

secci6n astron6mica del Observatorio y nombrar  a  Fontsere direc

tor de la seccion meteoro16gica. El problema mas grave, desde el 

punto de vista de nuestro personaje, radica en que la Academia, 

dentro de la mas pura tradici6n aristotelica, decide englobar la 

sismologia dentro de la secci6n meteorologica. Fontsere toma 

posesi6n de su cargo el 19 de enero de 1913 y empieza a presen

tar escritos a la Academia, en los que propone mejoras a estable

cer en su secci6n y se lamenta del estado en el que ha encon

trado el instrumental meteorologico y sismico del Fabra. Comas 

Sola se siente herido en 10 mas vivo y en su largo escrito de des

cargo (catorce cuartillas) del 28 de junio de 1913 acusa, muy 

injustamente, a Fontsere de ser incompetente como sismologo, No 

creo que a Comas Sola le importara gran-cosa el haber perdido el 

control de la secci6n meteorologica propiamente dicha, pero, 

desde luego, no esta dispuesto a interrumpir sus trabajos sismo16

gicos: compra por su cuenta un doble pendulo de Mainka, que 

acabara regalando a la «Sociedad Astron6mica de Espana y 

America», y sigue trabajando en el tema. Segun su ayudante, el 

geologo Alberto Carsi, se dedic6 hacia 1917 a provocar terremo

tos artificiales mediante explosiones de dinamita que eran regis

tradas por los sism6grafos del Fabra. 

Pero ya es hora de que pase a ocuparme de la labor de 

Comas Sola como astronomo, En este terreno fue, ante todo, un 

incansable observador en cualquiera de los observatorios de que 

dispuso y se ocup6 tanto de los planetas, como del sol, estrellas y 

cometas. Observa Marte desde 1890, y en 1894 sintetiza los 

estudios realizados, hasta aquel momento, sobre este planeta en 

un mapa que regala a la Academia de Ciencias. Comunica los 

resultados de sus observaciones a Camille Flammarion, quien las 

recoge en sus publicaciones, proporcionando asi a Comas Sola 
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una proyecci6n  internacional desde esta epoca tan  temprana de su 

vida cientifica.  En  1894  Marte  esta  en  excelentes  condiciones  de 

observaci6n  dada  su  proximidad  a  la  Tierra  y  Comas  Sola  se 

dedica a  observar sus famosos  «canales»,  postulados  por  Schiapa

relli y Lowell, en los que nuestro astr6nomo parece todavia creer. 

Pero ya en 1901 publicara en los Comptes-Rendus de la Aca

demia de Ciencias de Paris su rechazo total de la teoria «cana

lista», Insiste en el tema en 1903 y, mas tarde, en 1909. «Son 

visiones falsas, subjetivas, creadas por la imaginaci6n de los 

observadores 0 por ilusiones opticas», Sus ideas son confirma

das en 1903 en un articulo de los astr6nomos ingleses Evans y 

Maunder, los cuales realizaron una curiosa experiencia: colocaron 

ante escolares de pocos afios, ignorantes de la topografia mar

ciana, croquis de Marte en los que los canales habian sido susti

tuidos por lineas sinuosas irregulares 0 manchas aisladas. Los 

escolares, situados a gran distancia de tales croquis, sustituyeron 

en sus dibujos las lineas irregulares y manchas por lineas regula

res, rectas y uniformes. Todo ello coincide perfectamente con 10 

que Comas Sola habia anunciado en 1901: la imperfecci6n de la 

visi6n geometriza los aspectos. 

Comas Sola tambien se dedica a observar a Jupiter desde 

1890. Ya en el afio 1893 realiza observaciones de la «mancha 

roja» del hemisferio austral y establece que esta no es fija, sino 

que en el periodo comprendido entre 1878 y 1893 se ha despla

zado unos 100° en longitud jovicentrica, raz6n por la que no 

puede considerarse como un punto de referencia absoluto para 

establecer el periodo de rotaci6n del planeta. Esta labor continua 

en 1897, y en junio de 1902 descubre un grupo de manchas gri

ses en la misma zona que pasan por debajo de la llamada man

cha roja; de ello deduce que la mancha roja es una nube 0 placa 

atmosferica joviana. Comas Sola establecera con precisi6n los 

periodos de rotaci6n de ambas manchas, y desde 1904 se dedica 

tambien a observar el primer satelite de JUpiter: en 1907 sefiala 

que este satelite esta aplastado en una proporci6n de un cuarto, 

10 que confirma las observaciones de Holden y Douglas, del 

Observatorio Lick en los Estados Unidos, segun los cuales el 

disco de este satelite tendria forma alargada. Asimismo, en 1906 

aporta novedades importantes en 10 relativo al tercer satelite de 

JUpiter al descubrir, en la noche del 23 de noviembre, un bri

llante casquete polar boreal. 

Para terminar con las observaciones planetarias de Comas 

Sola, debo seflalar que tambien observ6 de forma continua 
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Saturno  desde  1890  hasta  1937.  Los  resultados  mas  trascendentes 

los  obtuvo  en  1903,  ya  que,  a  fines de  julio  de  este  afio,  recibi6 

un  telegrama  de  la  Centralstelle  de  Kiel  en  la  que  se  le  comuni

caba que Barnard, del Observatorio Lick, acababa de observar 

una mancha blanca brillante en la zona templada boreal. Nuestro 

astr6nomo pudo observarla repetidamente y, gracias a ella, deter

minar un periodo de rotaci6n de Saturno de 10 horas 38 minu

tos, que mas tarde fue confirmado por otros astr6nomos y que 

mejoraba el parametro comunmente aceptado entonces de 10 

horas y 14 minutos. Parece, en cambio, que Comas Sola sinti6 

menos interes por Mercurio y Venus, por mas que observe el 

transite de Mercurio por delante del Sol del 28 de noviembre de 

1907 y realize una determinacion micrometrica del diametro apa

rente de Venus (17". 16). 

Uno de los mayores titulos de gloria de Comas Sola es su 

descubrimiento de once asteroides de pequefios planetas, cuerpos 

celestes que son numerosisimos entre Marte y Jupiter. Dos son 

las causas que permitieron a Comas Sola realizar estos descubri

mientos. La primera de elIas es que llev6 a cabo un programa sis

tematico de observaciones de estos planetas a 10 largo de muchos 

afios. Esto se manifiesta claramente en los informes anuales que 

presentaba a la Academia: entre 1915 y 1916 se observan 110 

pequenos planetas en el Fabra, 84 en el curso 1917-18, 104 en 

1919-20, 140 en 1920-21, 170 en 1921-22, 146 en 1922-23, 170 

en 1923-24 y 200 en 1924-25. La segunda de las causas es, sim

plemente, que a Comas Sola le toco vivir la gran epoca de los 

descubrimientos de estos asteroides como consecuencia del des

arrollo de la fotografia astron6mica. En efecto, tal como sefiala 

un contemporaneo de Comas Sola, el P. Rodes, del Observatorio 

del Ebro, la propiedad que pone al descubierto los pequeiios pla

netas es su movimiento propio con relaci6n a las estrellas del 

fondo, las cuales solo participan del movimiento aparente, debido 

a la rotaci6n de la Tierra: si se obtiene una fotografla de una 

regi6n determinada del cielo y luego otra sobre el mismo elise y 

de la misma region, las estrellas apareceran todas corridas en la 

misma direccion, mientras que si entre elIas hay algun asteroide, 

este se manifestara en que la recta que junta sus dos imagenes no 

sigue el paralelismo general del movimiento. El metodo puesto a 

punta por Comas Sola no es mas que una variante del que acabo 

de describir. Nuestro astr6nomo es perfectamente consciente de' 

las posibilidades de la fotografia a este respecto y 10 pone de 

relieve en articulos publicados en La Vanguardia en 1895 y 1901, 

asi como en una conferencia sobre fotografia astron6mica publi
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cada  en  1908, aunque  su  programa  sistematico de  observaciones 

sea  posterior.  En  efecto,  subraya,  en  1895,  que  en  1a primera 

mitad  del  siglo XIX  se  descubrieron solo  9  asteroides (e1  primer 

descubrimiento  de  esta  indole  data  de  1801),  mientras  que  e1 

mimero de  los conocidos pasaba de  400  a  fines  del  mismo siglo. 

Como  consecuencia  de  ello  surgieron autenticos  especialistas  en 

1a «caza»  de  asteroides:  Max  Wolf  llevaba, en  1926, 216  peque

nos p1anetas que habia descubierto persona1mente, y en 1a decada 

de los afios 30 del siglo XX e1 promedio anua1 era de mas de 

300 asteroides nuevos por aiio, Tal como seiiala e1 propio Comas 

Sola: «Bien puede decirse que antes se pescaban los asteroides 

con cafia, mientras que ahora, con la p1aca fotografica, se pescan 

con red 0 almadraba». La 1ista de los nombres de los once des

cubiertos por Comas Sola es 1a siguiente: Hispania (1915) 

-descubierto en e1 observatorio privado de nuestro astronomo, 

no en e1 Fabra-, A1phonsina (1920), Barcelona (1921), Amelia 

(1923), 1927 AA, Reginita (1927), Pepita (1928), 1929 XA, 

1929 WG, Mercedes (1929) y Gothlandia (1930). Llama 1a aten

cion, entre estos pequenos planetas, e1 caso del 1lamado Barce

lona, dada 1a excepcional inclinacion de su orbita, de 32° 51'. 

Conviene, por otra parte, sefialar que Comas Sola, como hombre 

que cuida mucho sus re1aciones piiblicas, se apresura a comunicar 

a 1a Academia y a las autoridades competentes cua1quier descu

brimiento de esta indole. De este modo decide llamar a su pri

mer asteroide Hispania «como homenaje a Espana», «de 10 cua1 

se entero la Academia con complacencia». A su segundo pequefio 

p1aneta 10 denomina A1phonsina, «como dob1e homenaje a1 Rey 

Alfonso X de Castilla... y al Rey actual de Espana, don Alfonso 

XIII», y cuando concibe este proyecto pide permiso al monarca, 

el cual 10 concede por Real Orden del 7 de junio de 1920. 

Igualmente comunica al Ayuntamiento e1 nombre de Barcelona 

asignado al tercer asteroide y este se da por enterado en sesion 

del 9 de mayo de 1921. Amelia y Mercedes son nombres mas 

familiares: se trata de la segunda esposa de Comas So13. y de su 

cuiiada, respectivamente. 

Aplic6 asimismo la fotografia al estudio de las estrellas. Resul

tado de esta labor fueron dos catalogos de medidas micrometricas 

de estrellas dobles que realize en etapa muy temprana de su 

vida cientifica como resultado de sus observaciones en el Obser

vatorio de San Feliii de Guixols y en su observatorio particular 

de Barcelona: uno de 156 estrellas en 1901 y otro de 69 estrellas 

en 1902. Asimismo, y gracias a una fotografia de la nebulosa de 

Orion tomada el 23 de enero de 1898, pudo descubrir una nueva 
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estrella variable dentro  de  esta  nebulosa. Poco  despues,  en  1901, 

descubri6 tambien  una  nova dentro  de  la  constelaci6n  de  Perseo, 

y esta  labor  no  parece  baberse  interrumpido  en  los  afios  sucesi

vos, aunque no dio resultados tangibles basta 1916, en que se 

dedic6 al estudio de una estrella variable de magnitud 8.7, y, 

sobre todo, basta 1923, en que descubri6 fotograficamente una de 

las estrellas variables del tipo de las Cefeidas mas importantes que 

se conocen y que lleva por simbolo 2. 1923 Librae; esta estrella 

ofrece la particularidad de pasar, en media bora, de la magnitud 

12.5 a la magnitud 10.8, siendo su periodo total de 6 boras 28 

minutos. Tanto aqui como en el caso de los pequefios planetas 

los exitos de Comas Sola se deben a un programa sistematico de 

observaciones en las que se utilizaba el macromicr6metro para 

determinar, sobre una placa fotografica, las coordenadas de una 

determinada estrella. En 1926 nuestro astr6nomo 10gr6 adquirir 

para el Fabra un nuevo instrumento de esta indole con el que 

poder trabajar con mas comodidad. 

Dentro de esta misma linea de investigaci6n, Comas Sola 

introduce una novedad metodo16gica bacia 1915: la aplicaci6n de 

la estereoscopia al estudio de las estrellas dobles, de los movi

mientos propios de las estrellas consideradas individual 0 colecti

vamente (corrientes estelares), asi como a la determinaci6n de 

paralajes estelares. Este metoda tenia antecedentes claros en traba

jos realizados por Pulricb y Max Wolf, pero Comas Sola afirma, 

creo que con raz6n, que su desarrollo se debe a su labor perso

nal. En ultimo termino radica, simplemente, en la comparaci6n de 

dos fotografias de la misma regi6n del cielo separadas por un 

mimero suficiente de afios que permita que resulte patente el des

plazamiento de una estrella: si las dos placas fotograficas se con

templan a traves de un estereoscopio, los desplazamientos se 

manifestaran bajo forma de relieves 0 buecos. Para determinar los 

rumbos de estos movimientos inventa -en 1915- un pequefio 

aparato, al que llama estereogoni6metro, que se introduce en el 

interior del aparato .estereosc6pico. En este mismo afio hara cons

truir, con permiso del presidente de la Academia, su primer este

reogoni6metro para el Fabra, pagando por el unas 250 pesetas. Una 

vez experimentado el instrumento, este sera objeto de una comu

nicaci6n a la Academia de Ciencias de Paris en 1918. El aparato 

seria perfeccionado poco despues por Ram6n Martinez Aller, 

quien disefi6 el llamado estereomicr6metro, del que publico una 

descripci6n en 1920. En 1919 Comas Sola presenta a Eduardo 

Alcobe, presidente de la Academia, dos presupuestos para la CODS
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truccion  de  un  estereomicrometro  para  el  Fabra,  pero parece que 

no  pudo  construirse,  dado  19 elevado de  su  coste: entre  3.500  y 

4.000 pesetas el presupuesto mas barato. 

La  aplicacion  de  la  estereoscopia  al  analisis  de  los  movimien

tos propios de las estrellas fue la causa de uno de los capitulos 

mas tristes en la vida de Comas Sola, que ha sido ampliamente 

estudiado por Antoni Roca, el cual ha puesto de manifiesto que 

el origen del problema se remonta a una junta general de la Aca

demia de Ciencias del 30 de diciembre de 1914, en la que 

Comas Sola afirmo haber descubierto desplazamientos rapidos de 

ciertas estrellas que excedian a 10 que cabia esperar en funcion de 

sus movimientos propios. Comas trato de dar una justificacion 

teorica a estos desplazamientos, afirmando que cuando un rayo de 

luz sale de un astro 10 hace con una velocidad que es la resul

tante de la composicion de la velocidad de la luz y de la veloci

dad propia del astro. Con ello postulaba una aberracion de los 

moviles en las estrellas, y cuando estas eran observadas desde la 

Tierra, esta aberracion se componia con la aberracion de Bradley 

(desvio del rayo luminoso procedente de la estrella debido al 

efecto conjunto de la constancia de la velocidad de la luz y al 

movimiento de la Tierra). La teoria de Comas Sola fue discutida 

por Fontsere y, al insistir en ella el primero, en la sesion del 30 

de enero de 1915, los ataques contra Comas procedieron no solo 

de aquel (quien leyo una comunicacion con el muy significativo 

titulo de Sofismas y ettores de Astronomia Elemental a ptoposito 
de Is sbertscion de le luz), sino tambien de Tallada, Alcobe, 

Terradas; Castelles y Jardi, es decir -tal como ha sefialado 

Roca-, de toda la plana mayor de los fisicos e ingenieros cata

lanes de la epoca, La sesion debio de ser tempestuosa y, al finali

zar, Fontsere prepare una nota para la prensa accediendose al 

ruego de Comas Sola de que «no se comunicara a la misma los 

nombres de los senores academicos que habian impugnado su 

trabajo». La polemica siguio en la sesion del 22 de febrero y las 

relaciones entre Comas Sola y Fontsere se envenenaron aiin mas, 

si cabia. En el mimero de junio-julio de 1915 del Bolotin de le 
Sociedsd Astron6mica de Barcelona, Fontsere publico, con el 

titulo de Datos documeatsles scetce de la -eberrscion de los 
m6vi1cs» del senor Comas Sola, una coleccion de simples citas --en 

buena parte ineditas y derivadas de comunicaciones a la 

Academia- de su contrincante, acompafiadas de comentarios iro

nicos. Comas Sola se indigno y protesto oficialmente al presi

dente por la utilizacion no autorizada de textos ineditos suyos en 

carta del 8 de agosto de 1915. De cualquier modo, en un nuevo 
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trabajo publicado  en  1916  por Fontsere en la  misma revista,  este 

acerto  en mi  opinion en  la  clave  del  problema,  al  sefialar 

que  el  mayor  inconveniente  del  procedimiento  estereosc6pico 

«radica en  que  el  coeficiente  personal entra  por  demasiado en  el 

resultado  apetecido,  pudiendo  este  variar  segun  las  condiciones 

personales  del  observador».  El  fracaso de  Comas  Sola  quedo  de 

manifiesto  al publicar este, en  1915, una nota  sobre desplazamien

tos en el conglomerado Messier II, en los Comptes-Rendus de la 

Academia de Ciencias de Paris, siendo contestado, en el mismo 

afio, por E. E. Barnard, del Observatorio Yerkes, de los Estados 

Unidos, el cual afirmaba haber observado la misma region del 

cielo sin haber podido distinguir ningun movimiento propio en las 

estrellas en cuestion. La conclusion de Barnard era bastante triste: 

«M. Sola a done ete victime d'une illusion». 

Pese a ello, Comas Sola no modific6 sus convicciones, limitan

dose a matizarlas y a desarrollar una «teoria emisivo-ondulatoria» 

de la luz, con 10 que se inscribia en una corriente neo-newtoniana 

que pretendia hacer frente a la crisis de la fisica clasica, sin acep

tar por ello la teoria de la relatividad. Con ello nuestro astro

nomo se constituyo en uno de los lideres del antirrelativismo 

espafiol, y cuando Einstein dio sus conferencias en Barcelona en 

1923, Comas Sola se lamento en La Vanguardia de no haber 

podido discutirle publicamente sus teorias, Asimismo, cuando Luis 

de Broglie gano el Premio Nobel, en 1929, por su teoria ondula

toria de los electrones, Comas afirmo que se habia ignorado su 

prioridad en el descubrimiento. Tal como sefiala Glick, Comas 

nunca entendio el que no se aceptara su teoria, y la amargura que 

sentia queda patente en el articulo Comas SoJa del suplemento III 

de la Enciclopedia Espasa, sin duda redactado por el mismo, 

donde puede leerse: «Es de notar que cuando Comas Sola dio a 

conocer en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 

sus conceptos originales sobre la nueva teoria fue objeto de la 

mas violenta oposieion en diferentes sitios y publicaciones, sin que 

se le rindiera justicia cuando, afios mas tarde, fue confirmada en 

sus puntos esenciales por la experiencia», 

Comas Sola, tal como sefialan Roca y Glick, carecia de una 

preparacion adecuada en el campo de las matematieas y de la 

fisica teorica, pero intuia los cambios que necesariamente se 

estaban produciendo en este terreno. De hecho era muy cons

ciente de la importancia que iba a adquirir la astrofisica con rela

cion a la astronomia de posicion. De ahi, por ejemplo, su interes 

por la fisica solar, que se manifiesta en sus observaciones de man
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chas  solares  desde  1890,  que  se  intensificaron  en  cuanto  pudo 

disponer  del  instrumental  del  Fabra;  alli  llev6  a  cabo  un  pro

grama de observaciones solares diarias que efectuaba con un 

espectroscopio de refracci6n de tres prismas. Este interes por la 

fisica solar queda especialmente de manifiesto en sus observacio

nes de eclipses. Sabemos que observe todos los eclipses lunares y 

solares desde 1884 (conservamos multitud de referencias a obser

vaciones de esta indole realizadas en el Fabra con ayuda de P6lit) 

y que dedic6 un interes muy especial a los eclipses totales de sol. 

En 1900 se desplaz6 a Elche para observar el eclipse total del 13 

de diciembre con un anteojo fotografico y un espectroscopio. 

Aunque ya en 1898 manifestaba su interes por la aplicaci6n de la 

cinematografia al estudio de un eclipse, la ocasi6n no se Ie pre

sent6 hasta el eclipse del 30 de agosto de 1905, que Comas Sola 

observe en Vinaroz con ayuda de un ecuatorial con movimiento 

de relojeria que sostenia una camara fotografica con objetivo de 

16 em, y otra camara espectrosc6pica. Utiliz6 asimismo un espec

troscopio cinematografico cedido por la casa Gaumont, de Paris. 

Segiin manifesto el propio Comas, se trataba de «la primera vez 

quizas que se ha aplicado el cinemat6grafo al estudio de las 

variaciones espectrales», Con ocasi6n de este eclipse, por otra 

parte, Comas hizo uso de su popularidad entre el publico catalan 

publicando un folleto en el que se orientaba a los observadores 

aficionados, a los que reclamaba le enviaran sus resultados, algu

nos de los cuales fueron utilizados en la memoria que publico la 

Academia. Algo similar hizo mas tarde, con motivo de un bolide 

que fue visible en Cataluiia, durante unos pocos segundos, ellS 

de mayo de 1933; Comas Sola no pudo observarlo por encon

trarse en aquellos momentos, fotograflando pequeiios planetas; 

pero, gracias a un articulo en La Vanguardia pudo obtener datos 

suficientes de observadores aficionados. Finalmente, con motivo 

del eclipse, casi anular, del 17 de abril de 1912, Comas se tras

lad6 a Barco de Valdeorras (Orense), pese a la escasa subvenci6n 

concedida por la Academia, y alli aplico, segun parece por pri

mera vez, el cinemat6grafo a la obtenci6n del espectro relampago, 

resolviendo de este modo el problema de acertar los escasos 

momentos en que se forma este espectro, ya que fue impresio

nando sobre la pelicula el espectro solar desde unos momentos 

antes de la aparici6n del espectro relampago hasta bastante des

pues. La pelicula espectral fue proyectada ante 1a Academia en la 

sesi6n del 29 de abril de 1912. 

Terminemos con un Ultimo titulo de gloria al que tiene per

fecto derecho Comas Sola. Se dedic6 tambien a la observaci6n 
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sistematica  de cometas. Asi, por  ejemplo, el  19 de mayo de  1910, 

el  cometa  Halley  pas6  en  conjunci6n  con  el  sol,  raz6n  por  la 

cual  su cola  tenia que dirigirse,  en esta fecha, hacia  la  Tierra. Por 

otra  parte,  la  longitud de  su cola  era  mayor  que  la  distancia que 

debia separar el cometa de  la Tierra: unos 18 millones de kil6me-

tros. El  hecho produjo  una  enorme  inquietud  y Comas Sola  tuvo 

que  escribir  multitud  de  articulos  en  la  prensa,  asi  como  un 

librito,  para  tranquilizar  al  publico.  Ahora  bien,  manifestaciones 

posteriores  del astr6nomo  muestran claramente que  no  estaba  tan 

tranquilo  como  aparentaba,  ya  que  era  consciente  de  que  las 

colas  de  los  cometas  estan  constituidas principalmente  por  gases 

t6xicos,  pero,  tal  como  el  mismo  manifiesta:  «Hubimos  de  decir 

entonces  que  la  densidad  de  estos  gases  era  tan  escasa  que  la 

salud  publica  no  iba  a  peligrar  10 mas  minimo»,  Acert6  en  su 

pron6stico  y  no  sucedi6  nada.  Comas  Sola  obtuvo  magnificas 

fotografias  del Halley, asi como tambien de otros grandes cometas, 

como  el  Daniel  y  el  Brooks. Ahora  bien,  a  mediados  de  marzo 

de  1925, Comas Sola  descubri6 un  nuevo cometa, de  6rbita  sen-

siblemente  parab6lica,  con  la  mala  fortuna  de  que  el  mismo 

hubiera  sido  descubierto,  independientemente,  veinticuatro  horas 

antes, por  el astr6nomo  ruso Schain, motivo por  el cual  recibi6 el 

nombre de  cometa SchainComas Sola. No  obstante, la  fortuna  le 

sonri6  de  nuevo  al  afio siguiente,  al  descubrir un  nuevo  cometa 

de  6rbita  eliptica y de  periodo muy breve (8,5  afios),  que ha  sido 

observado  repetidamente  desde  entonces:  el  nuevo  astro  fue 

denominado cometa Comas Sola  y nuestro astr6nomo  recibi6 dos 

medallas Donohol,  de  la  Sociedad  Astron6mica del  Pacifico,  por 

su  doble  descubrimiento.  Una  de  sus  ultimas  actividades  como 

astr6nomo  fue  precisamente  la  observaci6n  del  paso  del  cometa 

Finsler en 1937. 

Nada  mas.  Comas  Sola  muri6  poco  despues,  tras  una  vida 

dedicada intensamente  a  la observaci6n.  La obsesi6n que sinti6 por 

ella  y  por  disponer de  los  instrumentos adecuados  que  le  permi-

tieran  realizar  su  tarea  explican  y  excusan,  al  menos  en  buena 

parte,  ciertos pasajes de  su  vida  que  puedan  no  parecer demasia-

do  claros.  No  fue  un  te6rico,  porque  no  estaba  preparado  para 

ello, pero  obtuvo  magnificos resultados con  los escasos medios de 

que  dispuso y  constituye un  excelente representante de  una  epoca 

en  la  que,  tal  como  ha  selialado Glick, la  astronomia espanola da 

una  fuerte  impresi6n de  madurez y  nuestros astr6nomos  se mues-

tran  capaces de ocupar  un  lugar en  la  vanguardia de  la  investiga-

ci6n, particularmente en el area de la fotografia. 
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