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DERROTAS  Y  DISTANCIAS••

PARA  NAVEGAR ORTODRÓMICAMENTE

NAVEG.CIÚN  POR  CIRCflM  MÁXLIÚ  1

•   La  geometría  de  los  sólidos  nos  ensea  que  la  más
cQrta  distancia  de  un  punto  Ct otro  de  una  esfera  es  el
arco  de  círculo  máximo  que  pasa  ror  estos  dos punis.

•  Los  buques  modernos  d  gran  consumo  de  carbón- tie
nen  caci  día  mayor  necesidad  de acortar  el camino  para
economizar  c  rnbustible  y  ganar  tiempo;  esto  se  obtiene

navegando  por  arco  de  circulo  máximo.
•T&rjos  métodos  existen  para  trazai  el  arco  de círculo

máximo  sobre  la  carta  marina. ó  con  fórmulas  de  trigo
nometria  calcular  el ángulo  de  durrota  varia;  en  conse-.
cuencia,  piácticament  se puede  sólo seguir  un  contorno

-  poligonal  acercándose  al  arco  de  C —.

Si  por  causa  de  huranes  ó  corrientes  e
derivado  fuera  del  arco  de  C M,  hay  -

construcción  para  determinar  otro, pasando  por  1
-  posición  dl  buque,  Ó. es  indispensable  un  t

nomtrico.
1stas  dificultades  han  alejadck muchos  caj

(1)  Vni  li  láminas  ,  2.& y .i

iue  ha
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navegación  ortodrómica  en perjuicio  de la  rapidez  de  los

viajes.
Para  obviar  estos  inconvenientes  pi esento  un  instrU

inento  que  he  llamado  Ind:cadoi  de  las  derrolas  y  dis
tancias  s,gmenao  el  CM

Sólo  sc  necisita  trazai  tieb  rectas

PRiNCIPIO  EN  QUE  ESTA  BSADO  EL  INDICADOI

Sea  (Jg  ¿  )  el trilngulo  esférico  A  P  B
El  viaje  tiene  por  objeto  salit  del punto  A  parallegr

al  punto  B,  siendo  F  ci polo
El  problema  es  dctcrminr  la  derrota  ó el ángulo  R  y

1 i  distancia  A  B  cn  el  trilngulo  A  .P  B,  en  el  cual  SOi
conocidos  los  1ado  4  P  y  B  P,  respectivamente  igualei
a  la   olatitud  complemento  de  la  latitud)  del punto  de
salida  y  de llegada  También  se  conoce  el ángulo  P  igual
i  la  ditcicn  ia  de  las  longitudcs  dc los puntos  A  y  .fl

‘i  en  lugu  del tringuIo  esférico  A P  .B consideramos
ci  dngulo  triedi  o sólido que  (orresponde  á dicho  triángu
lo,  en este  sólido  son  cqnocidas  dos  caras,  a  y  1,  y  el
angulo  diiedro  P  comprendido  entre  ellas  (fig  1 )  No
tendremos  entonces  para  resolver  el  problernamás  .qi
determinar  el  ángulo  R  opuesto  á  la  cara  a  Çon  este
objeto  he imaginado  el Indzcador

DE.SCRIPCIÓN DEL  INlMC4DOR

Se  compone  ‘fig  2  )  de una  lámina  rectangular  A  de
celuloide  ó  de  imitación  de  marñl  de  Om,30 cia  uicbo
por  Om,35 de largo,  atornillada  en los  puntos  d  d’  4’’ d”
sobre  otra  lámina  E  de cobre,  de igual  forma  y  ancho  y
de  Om,4O de 1 irgo  Téase  la  secciónfig  3 )

Los  cuico  centimetros  excedentes  de la  lámina  B que
dan  á la  parte  inferior  del  mstrumep.to,  llevando  una  ra
nura  en la  cual  se mueve  una  regla  C, el lado EF  de sti
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O  y  queda  siempre  paralelo   los  lados  d  •

lámina  A  fig.  
ida  de Om,16 de  la  arista  inferiOl  Ji  -

una  recta  X X’ paralela   ésta;   
ita  una  perpeflLiiCUlal Y  Y’.

 Y, como  centro  con radio  de Om,l0, se 1
La circuflferefl  1, que se divide  en  180°.
cta  Y  Y’ esta  también  graduada  de  00 á  60, en
Dporcionales,  del modo  siguiente:
LfltO i,  encuentro  de la  media  cirçirnferen  con

XX’  como centO,  se  trazan  los  radios  .po  cada
0°  á 0°,  prolongándolps  hasta  el  encuentro  de

icular  Y  Y’, quedando  el  00 de  la  gradUaCi

y  se marCa  ésta  sobre  Y  Y  con pequeasre
ntale.
Todas  estas  líneas  están  grabadas  sobre.el  ce
de  modó que  nó se pueda  borrar..

:PCIóN  EL  S11CiRCULO  ADUAD0.  ADAPTAD

AL  INDICADOR  :

cniCíiculø  fig.  -1  está  grdúaló.de  0°  90° y
,  y  es  de  cobre.  Se  sucá  la  parte  central  de mo

qtIe  presente  interiormente  otra  graduación  de 90°
:0°á90.

:rQ  D D’.tiene  Om,16 y se  prolonga  
-  cies  para  formar  la regla  A  4’,  c

en  centímetros  y. milímetros.
lora  cara  E  del semicírCi0  (  -

en  lS0  en lugar  de escribir  la  num--.
le  ha piesto  en  minULo,  de  5400’ á 0’ y

-

Para  la  ecciófl  vuSe  lafig.  6a
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USO DIL.  LNOICAf)OR

1)eterminar  la  derrota.                  ‘“.

Se  cuenta  sobre  la  graduación  del semicírculo  1 (/gu
ra  7.”)  la  diferencia  de  longitud  de los  puntos,de  s4id’a
posición  del buque  y  de llegada;  sea  a  el  númerQ de  grn
dos  correspondientes  d esta  diferencia.  ‘‘

Haciendo  correr  la  regla  Gen  su  ranura  selevU
lado  E  E  á coincidir  con el  punto  a.  Con un  lápiz 
ca  el  punto  Ji,  encuentro  del  lado  E  F  de  la  igla.
con  X  X’..

Del  punto  Ji con  el semicírculo  con  regla  adapta4ol  4.
Indica  /ur  se  determina  la  recta  Ji m,  haciendo  con  
en  Ji un  úngulo  igual  d  la  colatitud  de  la  posición.’del
buque.

Sobre  la  graduación  de  Y  Y’ se busca  un  nún’ero  de’
divisiones  igual  fi  la  latitud  del  punto  de  llegada;  sea
en  O este  número.  En  O, con  el  sericirculo  y  SU. reg1•
se  determina  una  recta  O P,  haciendo  úon  Yl’’.ip•  águ
lo  igual  a  la  colatitud  de la  posición  del huque  y  se  pro
longa  hasta  encontrar  Ji ni;  sea  L  el  punto  
ciún.  Se mide  con  la  regla  A  A’ del semiírculola  djstai
cia  Ji L  y  se lleva  sobre  el  didmetro  X  X’;  de  este  modo
se  obtendrd  un  punto  K  /z  K  =  h.L,.

Del  punto  K  con la  regla  se traza  Ka;  el  anguh.  .YKa
es  el  ángulo  de derrota.  R  sedetermina  engradocon  el
semicírculo.  •  •  •  :‘.

En  cuanto  ¿1 la  designación  de  los  .intos  ca  males
que  comprenden  el ángulo  de la  derrota,’  basta  üjasé  en.
la  posicióndel  polo  elevado  del  punto  de  salii  y  acor-.

•  darse  deque  el  arco  del Lírculo  máxinio iende.  iernpre  4
aproximarse  á  dicho  polo.                ‘ ‘T      »:
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DEÇP1MINR  1    L)JSTANCIA

Con  la  regla  C (hg  7  t)  d. 1 [udicador se levanta  en ),.
una  perpendicular  sobre  X  X’

Con  la regla  A  A’  dci scmi  u culo  adaptado  al Indica
dor  se mide  O L y se lleva  sobrc  la  peipcndicular  levan
tada  en A’, de modo que K  S  0  /  M uhendo Ka  se lleva
sobre  X X’, de  modo que  K  a’  K  a  trazando  a’ S,  el
ángulo  a’ 5  K  es igual  á  la  distancia  Sc  expresa  en  mi
nutos  ó millas  con  la cara  8  dci  ‘cmiutulo,  sicndo  ésta
la  numerada  de 5400’ á  0’ y  de 0’ i. ‘5400’ (fi g  5  ‘)

/         CONCLUSIÓN

No  creo  que  se encuentren  djficultades  usando  el mdi
‘cadbr...borrandO  con  cuidado  después  de cada  empleo  las

rtas  trazadas;  esto para  evitar  confusión  entre  las líneas
de  un  próxima  constiuciófl  y las  de  la  pieedente  Poi
la  misma  iaiÓn  se usarl  lápi’  blando,  tiazando  liviana
mente

De  Valpa.raio  IChile) l  la  pcninsula  de Bank’s  INueva
Zeiana),  costa  E.,  se  econorniza  449 millas,  siendo  la
.distncia  loxodrómica  54’44mn  mientras  que  la  ortodrómi
ca  es  de 4985m.

No  queriendo  gastar  en  comprar  un  Indícador,  sei
puede  construir  uno  por  si  mismo  con  papel  resister
sólo  la  construcción  es un  poco  más  larga,  para  cada
resolución  de  problema

Se  tiene  que poner  todo  el  cuidado  poiÑe.enhaer’
graUaci.pnes.

Se  pue4e  usar  tambin  el  /nduador  para  la
naciOn  del Mimut  verdadei  o de un  astro  En  este
tiene  que  conocer  el ángulo  horario  (boi a  verd
distancia  polar  del astro  y  la latitud  del  buque

Se  considera  la  hora  verdadera  como la. diferençL

so  se
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longitud  en el  caso  de la  determinación  del  ngulo  ded
rrota,  la  distancia  polar  del astro  como latitud  del  puntó
de  llegada y  la  latitud  del  buque  en  su  mismt  acepcjn..

Dada  la  slmpljdlclad dci  Tilciécador  de  las  derrotas  y
distancias  siguie,  el  C  JI,  el autor  tiene  la  espez an
za  quc  scia  dc  alguna  ut1lidjd  á los navegtntes  y se  CON

Siderir  dichoso  si  ha  Cofltrjbuíjo  ¿  faeilft  la obra  d1
gran  Ítmilia  marftjnt,   la  cual  tiene  la  honra  de  pte
flecei-.

R.  TORR,
Ofjcjaj  de  la  Armada  itljau



LS PONITORES •N8IIIEHAO3 CÜ 1MRACSTÁ3 “

Apa  de que la  nueva  Armada  de los Estados  Unidos’
se  coñstruye  con  arreglo  (t  modelos  europeos,  muchas
personas  opinan  que la  construcción  de  los monitores  no

•  •se debe’ abandonar,  en  pro  de lo•  cuales  se  presentan  nu
merosos  argumentos  muy  razonados.  A  nuestro  modo  de

•  ver,:no  se  ha  pronunciado  aún  la  última  palabra  sobre
elaunto,  y convendría:  ocuparnos  en Inglaterra  de la  po
sibilidad  de  hallar  un  tipo  susceptible  de  desarrollo  y
perfecciowtmiento,  si no  para  servicios  de alta  mar  en el

-  sentido  más  amplio,  a lo  menos  para  la  defensa  de  la
costa.  Han  transcurrido  algunos  años  desde  que  el  in
vento  de  Ericssoi  llamó  la  atención  en  esta  banda  del
Atlántico,  siendo,  por  tanto,  disculpable  que  hagamos
una  breve  reseft  de esta  embarcación  extraña  que  figu
ró  bastante  cii  la  guerra  civil  americana.  El  monitor  s
ha  comparado,  ‘mediante  uná  calificación  algín  tanto
prosaica,  á  la  cajá  de un  queso,  instalada  en.  una  ta.bla..’
El  expresado  era  un  barco  muy raso,  sin  amuradas,-

obra  muerta  no  excedía  de dos á  tres  pies.  Alrededor  del  -•

casco  llqab’  un  bacalao  que  tenía  unos  ci  ‘  -

lnzmientó  el cual  llegaba  hasta  cuatro  pÍes debajq  1
agua,  aumeñtando  n  ocho ó
bierta  El  bacalao  llevaba  la  coraza  formaU  del.  -.

(1)  E,neer,  28 Noviembre.   •      -  ‘
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dilgadas  unida’,  cntrc  si,  icspccto  ‘i  no  construfrse  n
aquella  fccha  pl n.  h4s gr ucs is,  teniendo  aquél  do  obje
tos  especiales,   saber:  el de aumentar  la  estabjldad.j..’
tu  al  al  pi opio  tiempo  (4UC el  de  evitar  los  balanceg  y
ademas  el  de pi otegci  ci  (asco  de  los  efectos  de  la  in
bestida,  toda  vez  que  á  causa  del  excesivo  lá  i1éhto
del  bacalao  la  punta  del espolón,  al Pasar  debajo•  ‘:tC
no  podía  chocar  contra  el  casco.  Llevaba  el  monr  en
cubierta  una  6  dos  torres,  según  el  porte  del uey
montados  en cada  una  de ellas  dos  cañones  liss;  fuW
dos,  de muy  grueso  calibre  y colocado  un  puente  .yo1nt
sobre  cubierta,  ú  altura  proporcionada  para  eujdád.  :

del  personal  de  guardia,  i  fin  de  que  no  fuea  .llvad.
por  los golpes  de mar.  Las  escotillas  estaban  disptietás  »
ile  modo que  quedaban  herméticamente  cerradas.  El  álo
jamiento  de  la  dotación  se  hallaba  bajo  cubier.ta’  la
ventilación  era  artificial.  En general,  no ofrece  dtaqie
estos  buques,  tommnUose  las  debidas  precaudjones,’er
marineros;  no  podían  zozobrar  y  tenían  la  fiotabijíçlad.
propia  ile  una  botella  con  su  correspondiente  tápón  de
(:ofctIo.  El Jfia,j/ojio;jio/i  hizo un  viaje  redondo .áIngla—.
terra,  sin  novedad,  y  otro  monitor  fué  á  Californiapor.  el
cabo,  La  vida  en  estos  ‘)UqUes no  era  agradablé»y.  por
ningún  estilo  podían  servir  como cruceros,.No  e.sibje,.
sin  embargo,  aiegai-  argumentos  para  supone.quet.
Otros  conceptos  flO  J)Udieraj-i aquéllos  ‘ser  muy’ itflé.  .•

Procedamos  ú ocuparnos   la  ligera  de  las  •ventáa& e  ‘e..
las  relridas  embarcaciones.  e.

Apenas  llevaban  en  cuhiert  efectos  que  ir
la,  y mediante  el  uso de los botes  Berthon,  que selpu4en.:
acomodar  bajo  aquélla,  la  ventola  se  podría  haker  r.ed:
cido  aun  más;  las  chimeneas  eran bajas,  generándose  el
vapor  por medio del tiro  forzado,  de  modo. que  en ‘.aten-,’,
ckn  á todo lo expuesto,  los buques presentban  muy pqcb’
blanco,  siendo  muy  dificil  que  los  proyectiles  linzac.jQs
contra  ellos surtieran efecto d
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•  La  ‘artillería  se  hallaba  perÉ’ectameflte protegida  en sus
tor:rcs  y en  virtud  de  la, carencia  de  ventola  y  levanta
miefltQSefl  cubierta  el campo  de tiro  de la  primera  se
tendía  casi   todo  el  horizonte.  Los  buques  constituían
eelenteS  plataformas,  ó sean  explanadas  para  los  cafto
is;  adolecían,  sin  embargo,  del, grave  defcto  de  ca.:

‘or  la  escasa  altura  de sus  bocas  sobre  el agua  era  impo
sible  manejarlos  con  marejada.  Conviene  tener. presente
qie  los  primitivos  monitores  se  construyeron  en  cir
cunstancias  umameflte  diflcilcs  y  azarosas,  pudindosC
‘actualmente  proveer  en  los  arsenales  británicos  buques
tnálóg9s  mucho  más  eficientes.
,Sise;COmPara. el  monitor  con  un  acorazado  modernQ  -

‘del  tipo  Victoria, resulta  que  se  asemejan  por  muchos
onceptOs  importantes.

‘El  Victoria  en  el  cuerpo  de  proa  es  un  monitor  en
todos  sentidos,  y  cuando  navega  ‘t toda  máquina  se  hace

Waterialmente  imposible  estar  en  el  castillo,  contra  el
cual  ropen  los  golpes  de  mar.

Lleva  el  expresado  á popa  un  gran  levantamiento  que

quedaría  destruido  á  los  cinco  minutos  de  estar  d tiro  de
la’ artillería  enemiga.

“La  dotación  se Uoja  en dicho  levantamiefltO  hallándo-.e  ocupado  lo  restante  del  buque  principalmente  con  el

Qarbófl1 las máquinas,  los  cargos  y municiones.
No  deja  de  ofrecer  dificultad  la  solución  de estos incon

venientes  tratándose  de acorazados  de escuacira,  si  bienel  levantamiento,  respecto  á  un  guardacosta,  sería  ¡nne

.ces,árioy  en  extremo  desfavorable  durante  un. combate
El  monitor  perfeccionado  podría  ser  de  unas  4.000 t,  (

,desplaZaitiieflto,  con  un  máximum  de obra  muerta  ‘de
ó  cosa  así, y  en vez del armamento  anticuada  de 1
tores  primitivos  podría  llevar,  en  una  de  las  dos  torres,
dps  cañones  de á 7” RC  de t.  r.,  y en la  otra  de popa  c

-  morteros  . rayados,  como  probablemente  hemos  de  ilt
•  ‘marlos,  destinadOS á  arrojar  ese   -:
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tanto  se  espera,  completindose  el  artillado  cte 1it.ctbiert
alta  con  algunas  ametralladoras,  ó  sean  cañones-ni4üj’
na  para  rechazar  el  ataque  de  los  torpederos,  Pddj1a.
llevar  trcs  lanzatorpedos  submarinos,  y tocante  al  andar
seiia  suficiente  U  de doce  millas,  ci barco  debiera  segufr
llevando  U bacal  o,  pero  pr o visto  cte  un  acorazamieflto
oblicuo  de acero  tenaz  de 4”,  grueso,  muy  adecuado  
los  Íncs  í  que fuera  destinado  el expresado,  el cmli  SOit
desde  lucgo  una  hatería  ílotante  cuyo  costo  nd  llegaría
fi  la mitad  del de un acorazado  de idéntico  peso  de metL.  :.

L  e  cmb  u t  a  1()r1e  susocla  has  que se  podrían  empløar

par  a  1  dc k n  d  1  1 ame is,  Clyde,  Mersey,  etc.  pre—
tarían  niuv  buenos  servicios,  puesto  que  los buques  deti
nado  1  ‘  igil  w’. i  poduan  sin  cuidado  alguno  hacer
se  fi  la  mar.  Poseerían  la  ventaja,  sobre. los  fuertesÉi”’’
poder  elegir  la  mejor  posición,  dirigiéndose  fi los  puñ
mfis  amcnaados;  podrían,  ademfts,  cruzar  el  caúal.  
tomar  la  ofensiva  en  casi  todas  las  costas  europeas.  El
calado  de  los  monitores  ha  de ser  escaso,  fi  fin  de podr.
dar  buen  resguardo  fi los  acorazados  grandes,  fi los cuaL
les,  sin  embargo,  hostilizarían  con  su  artillería  gruesa.’
No  se  podría  exigir,  ciertamente,  que  estos  buques  pj.
tilSefl  servicios  extraordinarios;  pero  . en  su  esfera  cte
acción  se  nos  figura  podrían  constituir  elementos  defen
sivos  muy  imi)ortafltes,  mediante  un,. gasto  nioderádo
Sus  notables  ventajas  estribarían,  naturalmente,  en  las  .  .1.

excesivas  diticultades  que  se  ofrecen.  para  hostilizarlos
puesto  que  los  proyectiles)  al  chocar  en  las  cubiertts

acorazadas,,  se  desviarían,  haciéndose  muy  difícil  ehi’
fi  pique  los  buques  por  medio  de  la  embestida,  porque
ésta  sólo  se  podria  dar  en  buenas  condiciones  con  un

buque  grande.  .  ‘  •  ‘

Los  monitoles,  además,  tencirian  buen  ciudado,  41
defender,  por  ejemplo,  la  boca  del  Támesis,  de  aguan
tarbe  en  poca agua, en la que acorazado alguno de escua
di  a,  como es  consigluente, sería  capaz  de perseguirlos,
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almirante  podría  rebasar  á  dos  de  los  expre

‘s.ádoS  dejando  que  quedaran  por  la  popa  y  amenazasen
ió.  rtaguardia.  A  excepción  de  los  torpedos,  serían  ;  ,‘

yuInrbleS  á  muy  pocas  armas.  Respecto   no  poder
-‘  ag1antarS  con  mar  gruesa,  la  posición  de la  artillería”

n  podría  perjpdicarlps  en  gran  manera,  y  como  nunca
seatiríafl  de su  base  de  operaciones,  no.hahría  dificul
taden  alojar  la  dotación  que  sólo sería  numerOSt  Cuando’
los  servicios  de los  expresados  1’uerafl probablemente  flC
cesarioS.

‘Sería  sumamente  fácil  desbaratar  el plan  de  dfensa
auxiliar  de  costa  que.  hemos  trazado.  Por  ejemplo,  al
efecto  expresado,  mediante  la instalación  de un  levanta-
miento  para  alojar  la  gente,  convertiríamos,  desde  luego,

•   al buque  en un  buen  blanco  para  el enemigo,  reduciendo
ó  eliminando  el poder  del campo  de  tiro  y  disminuyendo
la  estabilidad  del  expresado,  cuyas  condiciones  de  pla
taforma  ó explanada  para  los  cañones  no  serían  tan  per

‘  fectas;  por  el  exceso  de  peso se  aumentaría  el  calado  del
monitor,  reduciéndose  su  andar  correspondiente  á  la
fuerza  desarrollada.  Además,  cualquier  tentativa  para

-    aumentar  este  entrañaría  el uso de  máquinas  de  mayor,
fuera,  lo  que  reduciría  el  espacio  para  el  alojamiento
de  la  dotación  y  para  la  colocación  de  las  municiones,
resultando  un  andar  completamente  inútil  en  razón  á
que  sólo se  requie’e  fuerza  adecuada  para  perseguir  y
fatigar  al  enemigo,  obligado  a moverse  con  lentitud  pór
las  di,cultades  de  un  canal  minado  probab1çment,  Ó
para,  dirigirse  con  razpnable  urgencia  á
amenazado  por  el  expresado  enemigo.  Lo  que  en  real
dad  hace  falta  es’ un  buque  barato  de  combate,  en  
servir  de  cuartel  ó de residencia,  provisto  aquél  de  la
probabilidades  más  remotas  para.  librar  un  ataque  afór

-tunado.  Por  más  que  buscamos  en  las  listas  ofk
•  los  buques  británicos  de guerra,  no  encontramos  e

bre.de  una  embarcación  análoga,  r’

d



•     •‘     •,

II                         REVISTA GENERAL  DE  MARINA

mos  se  puede  abarcar  mucho  ms  Ó realizar  
menos  que  lo  cie  podrían  llevar  .  cabo  unos  cuaifl
monitores  guardacostD,  Cualquiera  que  sea  uutr
actitud  en  este  sentido  no  ofrece  duda,  al  parecer,  qu:pl
Gobierno  americano  no  ahandonar  el  tipo,  siendó  
hecho  demasiado  signilicativo  para  que  pase  desaperj
bido  por  nuestras  autoridades  navales.

(Trdnc,jiIo  del  inglé6.)  •  •

•         •  _•

•          •• •
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NABOR  SOLIANI
In,eniero  jof  dc 1  A’ rna,Ia  ,taliana

El  vapor  omo tucria  molil/,  no sólo sc  usa  en  los  bu
ques  modeinos  en  ahdad  ck  iginte  piopuisor,  sino para
ejecutar  algunas  operacioncs  diversas  enti e  si, las cuales
u  1o  buques  antiguos  6 no  sc  efcctuahan  6  se  llevaban

 cabi   brazo
En  ta  virtud,  l  bordo  de  lo’,  buques  mercantes,  parte

de  esta  fuerza  disponible  en  las  caldel as  se  aplica  para
nanejar  el  timón,  levai,  vcntilar  y  alumbrar  el  buque,
pictrla  bomba,  las  faenas  dc  la  caiga  y  descarga,  etc

 borda  de los  de giei  ra  las aplicaciones  dc dicha  fuerza
son  aún  más  extcnsas,  i cspccto  á  quc  se  utiliza  para  el
manejo  de la  artilleria  y  dc  los  torpedos,  la  .onducción
de  municiones  y  otros  fines  Cada  una  de estas  opei acm

se  han  de  practicar  en  diversas  partes  del bu
que,  requiei  e uno  6 más  apai atos  especiales  provistos  de
fuerza  adecuada,  facilitada  poi  las  calderas  existentes  á
bordo  Al  efecto  se  emplean  o  se  pueden  emplear  varios
medios,  siendo  sumamente  importante  la  eleccion  de  un
buen  sistema  para  distuhun  la  fuerza,  tanto  respecto  .

la. gficiencia  y  regulai  idad  dc las respectivas  oper  iciones
y  fenas  que  se  efectuan  en  los  buques,  como  al  funcio
nalfliefltO de estas  en  condiciones  económicas,  que

 generales  del  buque.  •

  La importancia  de estas  operaciones  se  evidencia  en
 el  siguiente  estado  que  conticne  la  maqrnn4ria  auxil

‘  de  un acorazado  grande  moderno  corno  r  -

Ci)    del  Italiano  por los  seftoves 1
çlar4son  y Compafila.

 •,  /
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Número y fuerza de las máquinas auxilIares de un buque de guerra
de primera clase,            : :

NÚn0    Furjodjç4ea  bafloe
de

qain;s  cadarnaqalne
Xistenas  íoncioJer,o       -bord.

Bombs  reales  hl(JráulJcas             2       160       320

Id.  secundarias—     —     ; 
Aparato  para  gobernar,,,    •    —                  200;

Cabrestante  principal—.     -

Id.  para  espiar  el  buque—     —      1ÓO  ‘  -

Dinamos:ioo:

Bomba  de  aire  comprimido2

Máquinas  auxilias  corra  incen—

dios2            60

Bombas  de  circulación4           240”

Id.  principales  alimenticias4

íd.  auxiliares-     6           240:

jd.  de  la  Sentina4           120.

Id.  (18  evacuacjój-i2  140

Máquinas  para  desarrolhir  el  tiro

1,rzado12  40

Id.  para  mover  los  ventiladores,     8

Aparato  para.  dar  vuelta  á  las  má

quinas  Principales2           .‘

Id.  para  poner  la  máquina  en  fun

ción2            50

Bombas  para  los  condensadores  ..  .        .

auxiliares2            40

Aparatos  para  izar  la  ceniza,.,  ..     6    —       30

Máquinas  auxiliares  para  el  taller      -  ..    -      -:

de  maquinaria              1    —       10

TOTAL.     248-:
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Estas  máqutna,  como  e  1 oniguiente,  no  funcionan
simultáneamente  ni  á  toda  fuci ¡a,  siendo  dudoso que  aun
halláfldOe  el buque  en combate,  la  fuerza  colectiva  des-
arrollada  por  la  mlqUina  auili  ue  llcgara   la  mitad
de  la  total  ya  citada;  pero  dado  el  caso  de  reducirse  la
fuerza  en  estos  términos,  siempre  sería  considerable.

-  Ésta  se puede  aplicar  á  estos  aparatos  de  la- manersi-  -.

guiente:  1.0,  por  medio  de  transmisiones  mecániçaS  .rfgi-  -:
das  flexibles, esto  es, bien  por  ejes  ó por  cabos, coreas,.’
etcétera  y  demás  2.°, por  media  del vapor,  en  cuyo  caoi
cada  aparato  ha  de tener  su  correspondiente  máquin  d

-  vpOr  30,  por  medio  de agua  comprimida,  para  lo  que, -  -.

además  de una  máquifla  central  d.c vapor  á  fin  de  com•   -

-.  rimir  el agua,  se necesitan  máquinas  hidráulicas  en  los
-.   puntos  dondela  fuerza  se  ha  de  utilizar  4•0,  por  medio.

•de aire  comprimido,  para  lo  cual,  como eii  el caso  prece
dente,  e  requiel  e una  máquina  central  para  producir  el
aire  comprimido,  con  el  cnal  funcionarán  las  máquinas

-  de  lós  repectiVOs  aparatos,  y  últimamente,  por  la  elec
tricidad,  á  cuyos  fines se  a  de disponer  de  una  máquina
también  central  para  generar  la  corriente  eléctrica  y  los
mooreS’eléCtric05  en los  parajes  donde  han  de  accionar.
Ahora  bien,  como la  ferza  procede  del  vapor  de las cal
derts,  resulta  que  éste  es  el.mediO más  directo  y  sencillo
para  su  propia  conducción  y para  distribuirlo  en el  para
je  aonde  se  requicre  la  fuerzt

Pudiera  ocurrir  que  fuera  pieciO  modificar  la  foima
-   de  esta  fuerza,  la  cual  se  halla  en las  calderas  en uneta

do  térmlc),  de modo que  tendriamos  que  alterar,  asuili’,
•  mo,  los  diversos  aparatpS  necesarios  para  la  trans --

jór.  requerida.  Aunqueel  desarrollo  de  la  fuerza  pud.ic-
-  ra,  por  medio  de  aquéll,  prolongarSe  y Ilegat  á sér  

coznplicada  sin  embargo,  en  muchos  cásos  la,
mediante  la  nueva  forma.,, se  adapta  mejor  para  el  fi  
que  tá  destinada,  ó bien  ofrece  algunas  ventajas  que  1
dan  la  preferencia.  En los buques  de guerra,  espeáialme

To0  uu.ERO,  1893.  .              .  2.
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te,  la  fuerza  actualmente  se  desarrolla  y  utiliza  éndif’
rentes  formas  y  grados;  así  sucede  que  para  el  altnbra.
do  eléctrico  se  requieren  máquinas  eléctricas,  y
propulsión  de  los  torpedos,  bombas  para  cargarloØp:.’•
aire  comprimido,  etc.  Mc Propongo,  por  lo  tanto,  e  ij’”
nar  lo  miritos   ddccto-,  de  estas diversas  formas  en 
respectivas  aplicaciones,  á  fin de  determinar  la:ñ-jd..;:
nea  para  cada  caso  individual.

Ti  ismij  y  d?stribució,,  de  la  fuerza  por  medip
de  ej  s,  ¿ng;  a;1a/t,  ¿fc —-Este sistema  de  transmisión  y
disti  ibm ián ¿E la  tu  t ia  ttene  a bot  do  de  los  buques  es
Casas  aplicaciones,  así  ¿iie  únicamente  se  emple4éé1•
taller  del  buque  para  algunas  herramientas  me’cánicáS:
para  el manejo  del  timón. De  ampliarse  más  este sistema,
aparte  del  excesivo  peso  de los ejes  y de  las 
didas  l)oducidlas  por  la  fricción,  resultaría,  por  la:.oñi
plicación  de. las  transmisiones,  motores  y  correas,.  énte.
ramente  impracticable,  siendo,  por  el  contrario;  mucbo
más  prácticos  otros  que  menciono  seguidamente.

1  raus i;iisij  distribución  de  la fuerza  por  medio  ael
vapor-—E  isistema  de  transmitir  y distribuir  la fuerza  por
medio  del vapor,  es, según  queda referido,  elniássencjijo•
y  el  de aplicación  más  general.  Eu  la  Marina  mercante,
con  esj)eCiitlidlad,  exceptuando  algunos  buques,  en  los:
cuales  se  usan  aparatos  hidráulicos  para.  la  ,carga’  
carga,  la  maquinaria  y  los  aparatos  secundarios  .fuucio
nan  por  medio  del  vapor,  lo  cual  es  extensivo   la.  Mari
na  militar,  sirviendo  la  máquina  hidráulica  ú.jcniente
para  el manejo  de la  artillería  de  grúesó  calÍbre.  Ç’oii el
vapor  no  se requieren  otro  niedios  intermediarios  entre’.;
el  origen  de la fuerza  y la  maquinaria,  asi  que  la  acción
de  ésta  es independiente  de los  demás aparatos..  Mientras.
que  las  calderas  estén  en  buen  orden  y  se  halle  álco--.
rriente  el  circuito  del  vapor,  la  maquinaria  puedesegufr
funcionando,  pero  en  caso  de  averiarse  alguna..esiis

piezas,  los  efectos  del  desarréglo  no’ afectan  á. las. rn
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as  retantes  Puede  tambicn  decirse  que  el vapor  es
i’gent  muy  visible y  flexible, esto  es,  que  en  general
se  puede  adaptar  muy  bien  p i  a  funcionar  en cualquiera
condición  especial,  prmcipalmcnte  cuando  se  usa,  como
oeurre  con mucha  frecuencia,  hoy  á alta  presión.Aunque.

 vapor  posee  las  ventajas  mencionadas,  tiene,:sin  em*
 usado  á  bordo  de  los buques,  está  a

asi  que un  enfriamiento  ligero  produce  la  conden
iórÁo  ciial  origina  la  necesidad  de  colocar,  grifos

deeyaçuaeiÓn  en el circuito  del  vapor  y  en los  çilindros
‘de.las  ñáquinas.  Ademís,  el llunarse  de agua  un compar-:
imento  de la  nave  por  ci cual  pist  un  circuito  de vapor
dría  ixterrumpir  el  funcionamiento  de  muchas  máqui-  ‘

 ejemplo,  si el agua  inunclara  la  bodega  popel  del
biuetpda  a  maquinaria,  incluso  el aparato  para  gober
iir  ;hstalada  en  la  extremidad  de  popa  del  comparti-.
ii4ehtq  ii.undado,  quedaría  inevitablemente  inutilizado.

cireuito  de  vapor  ha de ser  completo,  es  decir,  estará
provisto,  de dos  tubos,  uno  para  la  conducción  del  vapor
á-lqs  ilndros  y  el otro  para  introducir  el vapor  proc e
dente’de  las  máquinas  en  un  condensador  de  superficie
ans’de  volver  aquél  á  entrar  como  agua  en  las  calde
r  Zo-:ual’resulta  más  dilicu].toso y  complicado  que  el
enpleó  de otros  sistemas  provistos  de un  solo  tubo.  Otra

:desventaja  del vapor  es la  cantidad  de materias  lubrica
4a,que  se  requieren  á  causa  de  las  diversas  máquinas

‘iliaen  conexión  con  los  condensadores  y  las cal
 que afecan  considerablemente  al  funcionamiento

st’as  asi  cmo  su  dui ación  eficaz  Finalment  els si
ema  4 v4por  cJolece  también  del  inconveniente  de  re
llarla  partes  por  donde  éste  circula  6. sobre  i  -

ciøna.  oante  alrendimiento  de  diciiosistéma,  aq
gn.sa  de.4os  faetores,  á  saber:  del rendimiento  résu1ta-
:e4e  aas;qaldeas  y  del  resultante  asimismo  del  circuito

vapor  propiamente  dicho.  Pudiera  .afirmarse  que  el’
¿enlimjento  citado  no  es  muy  acentuado  e  razón  á
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respecto  á  hs  máquin  is  auxiliares  se  tienen  n  qunt
mas  bien  la sencillez  y la  seguridad  del  funcionamiento
que  la  economía  del vapor.  Con todo,  se ha  delnad  en
esto  de algunos  años á  esta  parte,  y á  bordo de.Jó  bue
modernos  provistos  de vapor  u alta  presión,  
auxiliares  destinadas  á  funcionar  con  frecuezciaydu..
rante  períodos  prolongados,  son  del tipo  comoü  .uyo

consumo  d.  vapoi  vie  e   ser  un  l0 pot  100 ii1e  del
usual  F5  de Csplar  que  se  plogrese  en  este  sentido  Si
la  tiansmisión  de  la  Íucrza  por  medio  del vapq  respita
economica   bordo  de  los buques  en los  cu1es1  4jtn-
cii  que  la  fuci,  h t  de  recoirer  no  es  muy  creda  no
suc  td  asi  en tiei ia  á  m  is grandes  distancias,  debido  la
mayor  condensación  efctuadaen  los  tubosdeapoE
los  buques  iuyas  m(lquinas principales  son de vapor,  éste
se  tplia  con  pietcreneii  u  otro  motor  ó. la  maquinarla
auxiliar  instalada  en  la  cámara  de  la  máquina  y  de  1a
calderas,  especialmente  a las máquinas  cuya  seguridd  
continuidad  de acción  son indispensables,  entre  las  cuales
se  inclu)  en las bombas,  asi  como todas  las maquinas  c&tie
constituyen  una  parte  integrante  del aparato  movible  dI
buque  y necesario  para  su acción.  El  vapor  es  ventajoso
por  todos  estilos  para  los  referidos  aparatos,  quedandó
refutadas  las  principales  objeciones  expuetas.

J’rcin  misión  y  disti  ibución  de ¡a fuerza  por rned2Q del
agua  comprii,zu-lt-j, ósea  sistema  /ndrdulco  —Este iste
ma  se usa  actualmente  en los  buques de guerra  pat a mane
lat  Tos c aflones de gi ueso calibre y á bordo  de algunos para
accionar  el  aparato  (le gobernar,  las  gús  porttiles  los
cabestrantes  y los  molinetes;  en  la  Marina  nwrcuntcj tós
mecanismos  hidráulicos  tienen  escasa  ¿LpliCfictó1iy  en los
pocos  buques  que  los  llevan,  se Utilizan parala  carga:  y
descarga  ¿  pesar  de ser  tan  adecuados  para  estas  faena,
lo  cual  se  puede  atribuir  quizá  á los gastos  consiguientes
a  la instalación  de lo  mencionado5 aparatos

Las  principales ventajas  de este sistema  sot  sq  seguri
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ncillez:  las  averías  de  consideración  rara  vez
ej  manejo  del aparato  es  fácil  y sbbre  todo  éste

rn  prontitud,  discrecionalmente  y  con  prci
al,  como  es  obvio,  se  consigue  mediante’  la

incómprensibi1idtct  del  líquido.  A bordo  de los buques  el
tema  en  Cuestión posee  asimismo  las ventajas  que  no
ae  ei-apor  de que  no  se  origina  contrariedad  alguna
caso  de inundarse  de agua  los  espacios  ue  contienén
expresados  aparatos  ó de  pasar  por  los  primeros  el

o’  eléctrico,  lo cua’,  como mis  lectores  no  desconO
•  e  importante,  tocante  al  aparato  para  gobernar.  -

s,  con  el referido  sistema  hidráulico  no hay  posibi
que  ocurran  radiaciones  de  calórico  ni  fugas  de
rv’Iendo  que  producen  humedad  é  insalubridad,
un  escape  del fluido movible  que  con.vapor  po

sionar  funestas  consecuencias,  no  cáusaria  des-.
to  alguno.  El  sistema  hidráulico,  al  igual  que  el  de

requiere  dos juegos  de tubos:  uno  para  la  conduc
de  agua  al  aparato,  y  el  otro  para  introducirla  en  -

Lducléndola  después  á  las  bombas;  los  tubos
)s  se diferencian,  sin  embargo,  de los  otros,  por

primeros  de diámetro  reducido,  así que  se  instalan
nente  sin  adolecer  de los defectos  ya citados,  que son
)arables  de  los  tubos  de vapor.  Los  aparatos  hidráu
tienen  excelentes  aplicaciones  para  desarrollar  gran

fuerza  acomPai’Itda  de  movimientos  lentos  y  rectilíneos
‘d  poa  extensión,  siendo  aún  más adecuados  para  opera
ciones  que  se  han  de regular  con  facilidad,  seguridad  y
precisiófl  como  U  manejO  de  las  grúas  portátiles,  el  de
Lo  eutLOnes,  el   lui  aptu’n   pat u u  ctui  y  itu’  

oblerflo  dci  buque.  Cuando  tus opel aciones  no reqUIfilLlfl
a  movimiento  lento)  segniental  ó rectilíneo,  los  aparatos

ulicos  son menos  aplicables,  pues  el empleo del.agua
;e  adapta  ¿.  velocidades  reducidas.’  En  los  demás
,  está  á  la  vista  que  no  conviene  isar  la  f

iidráuliCa  á- causa  de  la  gran  pérdida  pro’viniente  de  la



•

1

»  •  •»»»

REVISfA  GENERAL  DE  MARINA

resisteni  en 1 is  vUvu1as y  tubos  del  empaquetada,  4sf
Corno  de  las  sacudidas  del  aparato  d cada  çambio»de» di

rección  del movimiento  por  cuyas  razones  las  v1oida-
des  reducidas  requieru  altas  presiones.  De  adptavsé.
al)aratos  hidráulicos   haja  presión,  y,  or  cóniguiente,  »»

con  un  gran  volumen  de  agua,  se  necesitaíá  tI4bos de

gran  tamaño  para  evitar  una  gran  pérdid»  d:carga*
tanto  los aparatos  Como sus  transmisiones  rsultaríaii  ó’»
lummosos,  psado  c  inconvenientes  para  los  buqies  E
tun.ionamicnto  de los primeios  por  mngun  conceptose
ría  fácil  á causa  de la  dificultad  de moderar  eltiii-»,
tu  dt. giandcs  masas  de  agua,  de  modo  que  sólo peiibi
ríamos  las  dificultades  sin  ninguna  de  las .ventj  dej
aparato  de  vapor  al  funcionar  á  una  presión  iitic».

Finalmente,  pal-a  la  eliciencia  del  sistema  hidrátiico  eS
necesario  conservar  constantemente  la presión  altaen  io
tubos,  lo cual  sería  difícil  en caso  de  haber  vanas  máquF
nas  en función  rápida  en  el  circuito.  Por  estásáies»..».
quizá,  el  sistema  hidráulico  no  se  ha  
extensión  que  por  otros  conceptos  merece  en  1asAniit*.
di  de 1 is naclOncs

Segun  qued  i  i cfci ido, mediante  este  sistema   usa una
tui  ma de tuciia  diíci  ente  de la  dimanada  de 1s  calderas,
así  que  conviene  saber  la  manera  de generaria.  Gnéra1-
mente  Se  Lisa  una  1)OIflb1L á  vapor  que restituye  en energiá
mecánica  bajo  la  forma  de  agua  comprimida  la  
termica  del  vapor  En  la  maquinaria  hidrauhca  4 bordo
de  los  buques  con  las  proporciones  usadas  reseetálós
diámetros  de  los tubos  y  de  las  válvulas  pi-inéip*ies, »el
rendimiento  no  está  por  bajo  de 9OporlOOEl.delbóm.
ba  generatriz  es aun  menos  elevado.  Las  bombas  iitu
licas  en los  buques  de  guerra  hasta  la  presen  »&  hün
provisto  de  maquinas  de  expansión  simple,  peq  e  los
más  modernos  están  en: uso  las  coipQund  qué. sÓi
cho  más  económicas  Las  bombas  hidráulicas  forman
pai  te  de  la  maqumaria  auxiliar  de más fuerza  eX1stete
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éne1  buque, así  que  es  muy  corriente  estudiar  eÍ modo
‘.e  coiomizar  el uso  del vapor,  tanto  más,  sise  tiene  en
uenta  que las funciones  de  dichas  máquinas  se  .han  de
aUcax  en combate,  que  es  cuando  han  de  trabajar  con
toda  la.fuerza  desarrollada  por  las  calderas.  Se  debe te
‘nev  presente  que  con  el sistema  compound  el  ahorro  de
‘*raporqUe  se  busca  e,s. realizable  sin  alterar  la  regulan
“‘da  y la seguridad del: movimiento  de  las  bombas.  El  re
sultado  aótual  económico  de  las  bombas  hidráulicas  se
impone  de dos  coeficientes,  fi saber:  la fuerza  resultante

dela  máquina  de vapor  y la  de  la  bomba;  la  primera,  en
la  suposición  de  sef  la  máquina  compon ¿ul, es  de  un  60

•  por  100., y  la  segunda  de un  85  por  100, de  manera  que  la
ferza  resultante,  de  la  bomba  es  de un  51 por  100 próxi

‘mamente  No  se  cuenta  la  pérdida  de  fuerza  en• el tubo
‘de comunicación  del  vapor  con  las  bombas  hidráulicas

.pqr  ser  insigruficante,  toda  vez  que  estas  bombas,  por  lo
,.regtilar,.están  próximas  á  las  calderas.  La  fuerza  total
,resultante  del  sistema  hidrfiulico  e,  por  tanto,  igual  á
0,90  <  0,51 =  46 p’  iü,  ó cosa  así.

“,  Mediante  el  sistema  actual,  la  acción  de  cada  máquina
ppr  s  depende  de la  de las  hombLs  hidráulicas,  de modo
que  si éstas se desarreglan  ó cesan de  funcionar, toda la
maquinaria  hidráulica  queda  paralizada.  Debido  á esto,
.cwtndo  la  maquinaria  hidrdulica  funciona  en los  buqties
de  giierra  trabajan  siempre  dos bombas  hidráulicas  infle

‘-  penlientes  entre  si,  á  fin  de que  una  de ellas  pueda  susti
‘tuir  A la otra  en caso  de avería.  Esta  medida  no  sólo  es
aplicable  al sistema  hidráulico  sino  fi todos  los  demás,  en,
los  cuales  el vapor  no tiene  empleo  directo.  Según  a--
indicado  e  sistema  hidráulico  no  se  p  -  -.

todo  para  l,  transmisión  y distribución  de la  fuerza  en lós
btques  porque  no  es  fi propósito  para  manejar  maquina

-‘  -.  ria  de uso general  fi bordo  que  requiere  -  -  -  -

niento.
Transrniión  y  distribución  de la  energía  por  medí
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del  aire  comprimido  —Este sistema  tiene  muchos  puntas
de  contacto  con  el  precedente,  si bien  se  diferencia  por

•  .             la naturaleza  diversi  del agente  motor.  •:-

Con  ci  sistma  hidtulico  el agente  motor  es  un fluido
incomprimihle  é  inexpansible,  por  cuya  razón.duraite

el  proLcdilmcnto  d.  la u  tnmision  de  l  encrgfa del  va—
pot  cn  ve!  dci  agua  compumida,  el  trabajo  mecánico
cjcicido  poi  los embolos  de  la  bomba,  haciendo  abstrae
 ion  dL. las p.rdidas  debidas  al  i oce  del  agua  en los tubos1

conductos,  etc  ,  se  transmite  integralmente  á  las  maqui
mis  cn  la  misma  forma  de  energia  mecanica,  sin ninguna
transfoi  mación  ulterior

Mediante  el sistema  de aire  comprimido,  ocurre  á  
ces  que,  en atención  á la  electricidad  del fluido, la: energía.

túrmica  dci  vapor  que  acciona  la bomba  comprin1dapet...
U  iii  c  cdc  al  an  (  comprimido  en parte  de lgu4l modo y
-  n  p ti  te  bajo  la  toi  ni  mu  tnica

La  pumcia  p irte,  icpiesentada  por  medio  del trab4jo
dc  . ompresión  del  aire  de  la  presión  4tmosfrlca,  á  la

cual,  el aire  acciona  en  el sistema,  si no  se  utiliza  debida-;.  :
mente  pUeLle constituir  una  pórdida  grave,

Por  la  misma  razón  que el fluido es  elástio,elsém..  :
de  aire  comprimido  se presta  muy bien,  y clentró delímjtes
extensos,  como  el sistema  de vapor,  á las  exigencias  del
movimiento  de  las  máquinas,  cuya  alimentación;lentál  á
la  mas  acelei ada  sólo es  interior  al  sistema  hidráulico  ep
ci  sentido  de  que  no  permite  regular  y  contener  este  mo
rini1ento  con  la  pi ecisión  y la  seguridad  que  son  posibles
mediante  el  citado  sistema  ludrdtilico  En  cmlio  e  ha
plLtcndido,  quizi,  que  el sistema  figure  en  primera  línea
para  la  transmisión  y distribución  de la fuerza  á bor4o  de
las  naves  En primer  lugar,  el  circuito  del  aire  ompr1-
mido  se halla  abierto,  es  decir,  que  sólo  se  compone  de
un  tubo  para  la  transmisión  del  aire comprimidó  desde  la
bomba  de la  condensación  d la  maquinaria,  el  cal  des
pués  de su  funcionamiento,  va  á parar 4  la  atmósfera  El
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aire  xpebdo  de esta  manera  como  es  puro  y  fino,  sirve
para  ventilar  y  refrescar  los  compartimientos  del  buque
en  el.91al  se  usa,  al  emple.a1 se  ci sistema  de vapor  en di
 dios  compartimientos,  si éstos  no  esta-ii bien  ventilados
ariftCia1n1ente,  es  desde  luego  imposible  vivir,  en llos  á       ..

 ausa  del  exCeSiVO caOr.  Ademí,  si el  aire  se  introdu  .:.  .

ce  á  algunas  décimOS  atmoIúric0s  de  presiÓn en  el  orifi’.
cio  de salida  del  aire  viciulo,  la  u  . ulación  de  aire  puro
en  los  citados  compartimientos  puede  multipliCarse  sin
ecurr1r   mecanismos  especiales  Los  que  se  hallan  im
puestos  de las  dificultades  eisteflteS  para  la  ventilación
de  los compartimientos  de los buques  modernos  reconoce-

-  rándeSd  luego  la  importaflciit  de  estas  ventajas  inhe-
rentes  al 5ist  ma del aire  cornpi imido  Este  sistema,  como
el  hidráulico,  es  preferible,  pot  cuanto  tiene  condiciofle’
,de  seguridad  en  caso  d  ocurrir  averías  en  el  circuito  ó

-  -•.  ei  las máquinas,  respecto  á  que  una  fuga  de aire  compri-  .

-.   mido-no puede  perjudical  á  persona  alguna  ni  paralizar
 todo  l  buque,  como  sucede  frecuentemente  con el vapor:..
El  e  çompi imido  cstá  asimismo  libre  de  la  condensct
clón, 6 por  lo  menos  se  puede  disponer  de  modo  que  loesté,  y por  consiguiente,  no  habiendo  goteras  ni  fugas  de.

agua,  loS compartimientos  no serán  húmedos ni malsanos,  -.  .

por  cuya  razón  la  tubería  de achiqUe  no  hará  falta.  Con
el  aireeomprid0  puede  también  seguir  funciónando  la  -  .

-  ma4iiiuaria,  aunque  el  compartimiento  esté,  inundado.-
Esta  ventaja,  que  sólo es  extensiva  al sistema  hidráulico,
es  de especial  importancia  para  el  a-pat ato  de  gobierno

-  -  Otra  yçntaja  del  sistema  de aire  comprimido  es la  de ql4e,
mediante  una  sencilla  disposición  de ls  válvulas, se pue  1

de  emplear  en  el acto  vapor  en vez de  aire para  acçiionar.
las  diversas  máquinas  auxiliares,  si se averiasen  los  COfl”.’
preSOreS  Ó en casoS  urgentes  de  jceiidi  á  bordo. ó  de?

-  presefltSe  una  vi  de - agua,  en  los  cuales  los  citados.
compresores  pudieran  dejai  de funcionar  del  todo  ó  fa!
tara  tiempo  para  componerlos  Para  esto  último  bast4



.•

2o         kVISi A GENERAL D  

que  el aire  se  introduzc’t  en  las  bombas  expelen  •del
aire  viciado  que  se  hallan  en  los  compartjmiétosils
.u  I1LS funciona  el alie  Complimido  el  vapor  en  clelas
bombas  de  vapor  proiuciria,  al  igual  del  aire  
do,  una  eornelite  violenta  d  ane  viciado  expelido  1n
iOflUUsiÓn  el  s1stemt  es  encj11o,  o  requiere  fliberia  cte
crecido  diámetro  y  es  fácil  en  lu  prgctjc  
aplicable  a  boido  ile lo  buques  Piovistos  de  maqum4rj4
de  vapor,  pudidnctose empleai  SLtisftoI.jíImefltejul0
resptetjvos  unes  el  aii e  omprimido

La  cuestión  de  actualidad,  pQr tanto,  no es  de iutrodu
nr  maquinar  ia  flUeva  y  complicada  que  entrifa  po

cimientos  especiales  ó foese  de  difícil  manejo,   s1o
de  usar  un  gas  diíei  ente,  más  adecuado  que el vapor,  con
la  misma  naquinai-jt  eistente  á  bordo  hoy  en  dfayeü
igual  forma.

[1  iii  e  comprimido  a  bordo  de  los  buques  tiene,  por
tanto,  á  mi juicio,  extensa  aplicación  y  exceptuaA  ló
apuricts  para  cargar  la  artillería,  que  requie  nii.cl
sene  juez  y  prenisin  en  su  movimiento,  repito/qu,  ,en
gener  ti,  su  uso  es  muy  conveniente  Entre  los exprésdos
s  incluyen  tanhl)jn  los  mecanismos  para  hacergrr•  1a

 cci  ar  los  ile la  PUlltería  por  direCçjÓn.d0
iIñoucs  de  gruesa  calibre,  InaniObjis  que  se  hn  4efec-
tU  u  eon  J)lC(1si(n,  debido  á  la gran  inercia  de las  parte
que  tuni  lonan,  la  e ual  no  se  obtiene ni aui  con el  stema
h1dlrat11ic)  Opino  que  solo debemos celuir  cte los c1tacto
pa1dtos  1o,  tulll  lies  de  las  maquinas  pI1nc1paje  auxi

liares  que  requieren  continuidad  de  dCció  Otros  amçili
res  secundarios  pueden  tambinfncionarporrneWØdl  .

por,  especialmente  si están  emp1aztdos  en las  cznáras

máquinas  ó  de calderas,  aunque  en  muchos casocw.
drá,  quizá,  que  las  expresidas  máquis  auxiliar  fun
cionen  .  on  tjj  comprimido  Éste  es  tambin  muy .á pro
pósito  para  accionar  las  mqumas  d1na1noe1ctrjea  que
generaJmen  se hallan  instaladas  en  eompartJflfltos  ce
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rradós  y  requieicn  tempelatura  fria  Convendría  aimis
 no  aplicar  €1 airc  compi imido  a  toda  la  maquinaria  en
ilbierta,  en la  ‘.. ual  el vapoi  c  susceptible  de condensar

se  Del  mismo modo quc  Lon & 1 istma  hidraulie,  y  tui
de  garantizar  la  auiÓn  continua  de  141 maquinaria,  e
preciso  disponer,  cuando  mcnos,  de dos  bombas  compre

 lrn ck que  una  dc e1la  pucda  sei vir  lo mismo que
as  en caso  de averiarse  la  otra.  En  combate  se  consi

deza  que  todas  1 ts bonibas  cstan  cn  tuniión,  en  circun
tandas  usualcs  una  sola  bastail,  pucsto  que  en este  ctsO
slo  funcionan  siniultdneamente  algunas  de las  máquinas            :•

di1iique.
Tratemos  ahora  del sistem  i  bajo  el punto  de  vista  eco-        -

nÓmico  Hasta  hace pocos  ario  los resultados  económicos
de  los  mecanismos  existentcs  para  la  transmisión  de  la
fuerza  y  la distribución  del aiic  compilmido  eran  poco co        .

nocidos,  mediante  la manera  imperfecta  de poner  en prc
tica  este  sistema  En  la  actu  ilid cl,  sin  embargo,  gracias
a  las  gestiones  del  profesot  Ricdler,  aqull  ha llegado
.ta1  grado  de perfección  que  se pueden  realizar  grandes
economias,  siendo  posible  cornpai arlo  favorablemente  con
otros  sistemas  Las aplica  ioncs cii  grande  escala  para la
tránsmisión  y  distribución  de la fuerza  por  medio  del aire
conWriniido.  se  llevaron  á  cabo  priméramente  en  Italia,       ‘,:

bajo  la  dirección  del  ingeniero  italiano  Somrneiller,  en los
rabajqs  de  :perforación  del  Mont-Cenis.  Dichas  aplica

ciqjestrnbién  surtieron  efectos  en  Italia  para  perforar
él  tdnel  de San  Gotardo  y  para  distribuir  la  fuerza.  .  do
inicili  én París  y  en  Manchester,  seg.mn el sisemá  Popp!

E1  Enodasstas  aplicaciones,  en  las  cuales  se  ha  tratado
piinóipalmente  del  envío  y  distribución  de  la  fuerza  
algunas  millas  de distancia,  las  causas  de  su  deficiencia
fuéroii1a  iguiente,  á  saber:  l.a,  la  imperfección  .  1

cominsdores  ;;  2.,  la  resistencia  pasiva  de  la  tubería
para  la  disti ibucion  del  aire,  L,  la  imperfección  de  1

para  comprimir  el  aire.  J.  def1ciénci
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condensadores  se  debió  plincipalmente  a  haberse  efec
tuado  la  compresión  del aire  sin  la refrigeracj  deláfre,,
de  modo que  cmitió  un  caloi  enteramente  perdido  en el
tubo,  en  cuya  extremjdjd  nde  el aire  se había  de.ut4ij.
zar,  afluia  éste  tan  Írio  corno  á  su  entrada  por  vez  pri
mera  en el  compresor  De  esta  manera  toda  la  difrja  -

del  trabajo,  entre  el  necesario  para  comprimir  e1aje
un  calor  LOflst4flte  y  ci requel  ido para  comprimirlo  á una
ternpci  aturj  ‘.onstantc,  se  pcrdió  Por  tanto,  con una  pi e.

—  sión  de  aii e dc sus  atrnósÍeI  as  usadas  en  estas  aplicacio
nes  la  pérdida  sería  como  de  un  30 por  100. Se;podran.
alegar  otras  razones  para  esta  pérdida,  fundadas  enel:
tipo  imperfcto  de  las  bombas;  así  que  en  los.primero’
condensadores  Cojiadon  empleado  en  el  túnel  de  Sán
Gotardo,  la  fuerza  perdida  fué  mayor  que  la  disponibje.

La  fuerza  resultante  de los condensadores  se elevó 
ramente  por  medio  de la  refrigeración  de los  cod’ensa

dores  obtenida  con  el uso de camias  ó chaquetas  de agua
fría,  habiendo  sido el éxito  mayor  ún  al  dividir,  el  p.ro
fesor  Riediet-, la impresión  en dos ó más grados,  enfriándo
comp1etjrnente  el  aire  alojado  en
dos  entre  los grados  sucesivos,  con  lo  que  seha  
guido  hacer  la curva  de compresión  casi  isoterma.  Se han
introducido  también  otros  adelantos  en las  bomba’espe.
cialmerite  en las  valvulas  de evacuación  del aire  comprr
mido,  en tcrminos  de haberse  reducido  24 por  100 la  pór
dida  entre  la íuerza  Indicada  en. los cilindros  de vapor  de
la  bomba  y  la  fuerza  disponible  para  usarse  córn’air
eomprimiúo,  enfriado  a la  temperatura  atrnosfj.g;.j
extremidad  de  los tubos

El  13 por  100 próximamente  de  esta  pérdida. se debe
a  la  resistencia  de  las  maquinas,  y  el  11 por  100 al reca
lentamiento  del  aire  La  fuerza  result4nte  de  los  cozi
densadores  mas  perfeccionados,  es,  por  cons1guente
respecto  a las  instalaciones  en tierra,  el  70 por  100  Este
resultado  se  refiere  al  aire  comprimido  a la  presión  de
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 seis atmsferas  más  que  suficiente  para  las  necesidades
dég.  borcio.  Á una  presión  más  alta  la  fuerza:resultaflte

..  sería.xnenoS favorable,  pero  en los aparatos  de los buques,
‘.  •n.  los  cuales  la  distancia  á  que  se  ha  de  transmitir  la

‘fuerza  motriz  desde  la  estación  central,  es  muy  limitada,
-    el aire- no tiene  tiempo para  enfriarse  en los tubos,  pudién-  -

dose  además  evitar  ue  aquél  llegue  frío  á  las  máquinas
que  hade  accionar.  l  poner  esto  en práctica,  utilizamos       -

en  las  máquinas  todo el calor  de la  compresión  remanente
en  el  aire,  reduciéndose  el  sobrante  de  efecto  útil  en  el

•  condensador,  al  sobrante  de resistencia  pasiva  próxima-  -

-   mente  un  13 por  100 y á  una  pérdida  insignificante  debida
•    -á los  salideros,  etc.  Tratándose  de esta  últim,  supondré

•  qtle  en los, condensadores  usados  á bordo  el coeficiente  de
-  la  fuerza resultantç  de la bomba  de compresión  solo sea de  .

un  83 por  100, lo que  también  sería  la  fuerza  resultante  de
•  todo  el  condensador,  en  caso  de funcionar  con  una  má

quina  de  vapor  perfeccionada;  pero  como  por  falta  de
espacio  y. por  la  necesaria  sencillez  de las  máquinas  ma
-tinas  no es posible  poseer  el tipo ms  económicode  máqui

na,  convendremos  (según  se ha procedido  respecto  á otros
-   sistemas  de  transmisión)  en que  la  máquina  del  conden

sador  comparada  con la máquina  perfecta  sólo desarrolla
un  60 por  100 de  fuerza  resultante.  En  el  caso  presente

pasamos  también  por  alto  el sobrante  de los  tubos  de va

por,  de manera  que  la  fuerza  resultante  del  condensa
dór  en  totalidad  es  0,83 ><  0,60 =  49  por  100. Lapérdida
del  efecto  útil  en  lbs  tubos  de  distribución  del  aire  com

•  primido  producida  por  fugas  de’ aire  y resistencia,  siendo
‘los  diámetros  de estos  túbos  iguales  á los de los  de vapor

es  escasa  y  no  excede  de un  3 por  ciento,  hasta  en  los

-trozos  de los  tubos  más  distantes  de los  condensadores.

En’efeto,  en las instalaciones  terrestres,  la pérdida  de la
presión  del aire  en los  tubos  en una  extensión  ele 400’ y  

-.   •  •una  velocidad  del  aire  de 50’ por  segundo,  eqüivalente

casi  á la  obtemida - en  los  tubos  de un  buque,  no  pasa  de
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1  poi  100, aun  teniendo  en cuenta  la resistencia  çj  los de
pósitos  de  obi  ante  (6  o. uación)  Sea  por  caso  qu  et
los  tubos  en cubierta  ci sobrante  total  es  de un. 5.  
contando  con  las p&’rdidas por  razón  de los  tupsacodi’,’
llcidO,  1 adiat  ión,  1 o...  supondi ,  poi  tinto,  quela  ecoxio-.—
rnia  net  i de  los  tubos  p ir  la  diti  ibu  ión  del  aire  ebm—  
primido  es, IOn i elerenci  a  los buques, 0,95  Ocupéiuono
ahora  de la  u.  onomia  de  la  fuerza  de  las  ináqurnas  qi
luncionan  .on  aire  comprimido  Para  que  una  m4quina
de  alrI  compiimido  desat  rolle  fuerza  satlsfactorl4mente,
aparte  de otras  circunstancias,  es  necesaiio  qte  el  dtaF

grama  de la  expansión  del  ure  en  los  cilindros  sea  en lo

posible  la  reproducción  inversa  del  
sión  efectuado  por  el  aire  en  los  cilindros  cmpresores..!,
Mediante  esta  disposición  resulta  que  la  acción: del re
en  las  máquinas  debe ser  expansiva,  y  relativamenteme.
nor  que  la  compresión.  Esto,  sin  embargo,  no  basta..  En.
los  aparatos  usados  en tierra,  aun independientemente.  4e:

la  presión  perdida  en  los  tubos,  no  es  posible,  sinmeca-  :
nismos  especiales,  reproducir  en la  máquina  el diagrama
de  las  presiones  obtenidas  en  el  condensador,  puesto  que  •.  .1
el  aire  afluye  á la  máquina  tan  frío  como  si sehbiea:.
comprimido  á  una  temperatura  constante.  Ahora  bien.
para  comprimir  el  aire  fi una  tenipertura  en  estaUisp-:

sición,  es  necesario  que  esté  exento  de  calor,  y.nde
que  luego  se efectúe  la  expansión  del  aire  en la  qina,,
á  una  tempelatula  (onstanl.e,  hay  que  proveerlo  nueva
mentc  de calor,  porqu€ de no procederse  asi, al efeçtuarse
1  epan  sión  del  ui e  sin la  transferencia  de la  tenpera
tura,  se  enfriará  y su  presión  será  menor  que sena  si  la
expansión  s.   &i iti  ase   una  temperatura  constante  El
aire,  por  tanto,  ti abajai  a  menos  en la  maquina  que  n  el
condensadoi  demás  de  Ii  péidida  del efecto  utll  se ex
perimenta  asimismo  la  inconveniencia  del.  frío  iptenso
producido  en los cilindros  de la  máquina,  á crnsa  del (rio  la
humedad  del aire  se  congela y los eonductós  se GbStruyeIl
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1 hiélo.  Con el fin de evitar  estas  desventajas,  en las
 primitivas  de comprimir  el  aire., éste  seusaha

a. presión,  sin expansiófl  la  fuerza  resultante  era
cienamente  escasa,  como  un  40 por  lOO, pero  en las  ma
quinas  modernas  se  usa  la  expansión,  y  con  objeto  de
aumentar  su  efecto,  se  recalienta,  el  aire,  antes  de adini
tirio  en la  máquina,  de modo que  se  evitan  los perjuicios
roduidoS  por  la congelación  ó  por  la  condensación  de

humedad  existente  en el  aire.  Con  el  aire  recalentado        -

)mbinado  con  la  inyeccifl  del  agua  es posihl  además
n  tales  términoS  la  fuerza  resultante,  que  el
a  máquirta  resulte  mayor  que en  el condensa

aparato  Popp,  en  París,  perfeccionado  por  el  -

el  aire  se  recalienta  con  estufas  peque
DcedinhientO muy sencillo,  mediante  el cual el  calor
a-  tan  eficazmente  que una  libra  de  carbón:  por  ca-

por  hora  basta  para  duplicar  el  resultado  de  la
Esto  consiste  en  que  el  calor  transmitido  al  aire
próximamente  cinco  veces  más  efi’çiente que  si se

.se  para  levantar  vapor.  El  agua  existente  en  el
i  que  se  inyecta  en él  l  su paso  por  la  estufa  hace
1  aire  se  sature  con  el vapor,  el  cual,  al  condensarse

ante  la  expansión,  transfiere  el  calor  latente.  al  aire.
.n  embargo,  la  conveniencia  de  usar  el  agua  inyectada
más  bien  de carácter  prático,  toda  vez que  constituye

riateria  lubrificadora  muy  eficiente para  los émbolos.
Lte- la  apli.aciófl  del aire  recalentado  á la  temp era-

1500  centígradoS  á  una  máquina  antigua  Farcot
). caballos  çmpleada  como una  de comprimir  aire,  que

taba.  por  primera  vez por  medio  del vapor,  se  ob
r  resultado  de 90 por  100; esto es,  que en la máquina

el  aire  comprimido.  clesarrolló  90  por  100 de  la
rica.  Las  mácluinaS  modernas  sistema  com
.  comprimir  el aire,  en las cuales  el  recaleta

éste  se  efectúe  durante  dos  períodos  pudiera
o  mejores  resultados,  pero  el e’  -      pu--
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diera  servir  ptra  videncrai  que  hasta  con  mrtquiuas  e
apoi  impeifcta,,  on  ilindios  singles,  usadas  aqu11as
como  máquinas  par  t  comprimir  el  aire,  se  puede  obteuer
un  hucn  lesultado  rcfcicnte  rl fuerza

En  contra  de lo  epuesto  se pudiera  alegar  que  aunque
la  economia  se  aumenta  en  tierra  por  medio  del recaieii
tamiento  ar tifli  ial  dci  airc  antes  d  adn-utirse  n  la  zflá
quina,  esto  á  boi do  no  es  aplicable  rl no sei  de una ma.ne
ra  que  privaria  al  sist& m r de todos sus  méritos  CQn tdq,
rl  bordo  de los buques  se l)uedeproducir  aire  recateria’1;
en  los t  ondensador  es  y ti ansmitirlo  en  ig  ual  dipoici6
rl  las  máquinas,  así  que  se  evitan  la  pérdida  del  con.én:,.
los  condensadores  usados  en tierra  y el  recalentajnjetØ
del  mismo antes  de emplearlo  en  las  mrlquinas.  Al  xeg
lar  la  compresión  de modo  que  la  temperatura  del.. aire
cornpririido  seo  de  150°  centígrados,  se  puede,  .sgdn:
queda  referido,  conseguir  que  las  máquinas  marinas  -.

desarrollen  un  resultado  neto  de  fuerza  por  medió.  dél..
aire  comprimido  de 90 por  100. Con  esta  tempeiaturaen
la  admisión,  el  aire  se  puede  expeler  frío  de las  n
quinas  á  algunos  grados  sobre  el  punto  de  congelación;.
provisto,  se  entiende,  de  la  correspondiente  expansi6n
Esto  en  muchas  máquinas  marinas  auxiliares  es  imposj.  ...

ble,  pero  no  es  un  obstáculo,  puesto  que,  según  se ha  di-.
cho,  el  aire,  tratándose  de  maquinaria  auxiliar  instiada
en  los  compartimientos  de  un  buque,  expelido  desde  las

máquinas,  se  ha de introducir  en las  bombas  rl qúe•:expe.:
len  el  aire  viciado,  de  manera  que  dichas  máquinas  pue-.
den  funcionar  á  vapor  rl falta  de  aire  comprimido.  p...
tanto,  el  resultado  neto  obtenido  con  el  sistema  de aire
comprimido  para  la  tr;iusiii isión  y  dlstribuelófl erih

-  0,49  >< 0,95  >< 0,90  0,421,  ó sea  .12 pOr lOO, rsUILitkj
que  difiere  poco  por  decto  del  resultado  tIc la- fierza
proviniente  del  sistema  hidráulico.  -.1.  

Transm/sjó)j  de la  /iterra  por  medio  de ¡a  elecfrjcjdad;....
Este  sistema  es  muy  valioso  por  su  adaptahilÍdad  para..
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miir1afuerza  á  gran  distancia,  lo  cual  no  esosi
fetur  por  otros  medios, siendo  asimismo  imortan-.

por  lo  fácil  que  es  distribuii  la  fuciza  á las  máquinas,
cualquiera  que  fuera  su  numero  y  U  sitio  en  el  cual se
hallasen  instaladas  Son ademas  tan  importantes  los  des
*ibrhulientQs llevados  á  cabo  continuamente  en  la  elec

tricidad  y tan  rápidos  los  piogi  csos  cn sus  aplicaciones,
que  es de creer  que  dcntro  dc po  o la  elcctricidad  será  el
agente  principal  dc  que  se  vaicli a  la  a  tividad  humana
El  objeto  le  mi tal  ea actual,  sin  cmb tigo,  no  es  exponer

 seri.de  opiniones  ni  aun  el de tratar  de la  transmi
sión  y  distribución  de  la  fuci ¡a  bjo  todas  sus  formas,

:.iíioloéstÚdiarla  en cuanto  hace  referencia  al  caso es
peciaLy  lirntado  de los  buques  con  arreglo  á  la altura  de
nuestros.  conocimientos  en  la  materia,  No obstante,  aun

cneiptesente  estado  de desarrollo  de  los aparatos  elc
 es.pósible  efectuar  por  medio  de  la  electricidad  la

mayor  parte  de las Íuncioncs  t hordo  de  los  buqucs  que
•hóyepdfase  llevan  á  cabo  poi  medio  del vapor,  del agua
comprimida,  etc  No ofrece  dud t  quc  con  las  máquinas
elctrodinamo  de bobina  cornpound, bien  riguladas  para

po’veer:una  velocidad  constante,  una  corriente  eléctri
a.  variable  con  un  potencial  constante,  y empleando  asi

:mismO  Un mótor  de  bobina  componnd  colocado  derivati
vamente  en  el circuito  principal,  la  maquinaria  se  puede
noverá  una, velocidad  constante,  sea  cualquiera  la  re

sistencia  que  se  hubiera  de  vencer  y  á discreción  del ma
nipulador  sin  la  acción  de  estos  motores,  que  ejercen
jnffi.iencia én la. de  los demás  ó cambian  el movimiento  de
la  generatril.  Esta  condición  (2s(ncial  se  realiza  con

fltiI1liii  tt  Io  Ioin,q,  it  ¡ti     i’í  tti  pu#  ocr

ØtjLkh5  los  t’Jtt  tiíioo  it  iii  i  iii,  iituy  oi’

 los  mecanismos  adecuados  se  puede  va
riar  la  velocidad  de la  maquinai  i  t,  aunque  no  tan  exten
samente  cómo  con  oti os sistemas  de  transmisión  Al  va
riarse  la  vetoidad  normal  dc  los  moto 1 es,  sola eviene

                         3
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una  pérdida  de efecto  útil,  la  cual  es  de escasa  irnpotn
cta  respecto  a  que  los  motores  que  se  mueven  contutua
mntc  durante  un  periodo  de  tiempo  funcionan  general
mente  con  su  velocidad  normal,  que  muy pocas  vecesne
Cesita  alterarse,  sobre  todo  en  el  caso  presente,éneÍ’
cual  los motores  conservan  automáticamente  esta  veloci
dad,  aunque  vanase  la  lesistencia  que  se  habrfa  de  ven
cei  La  instalación  de  los  circuitos  para  la  transmisión
de  la  lueiza  plesentan  muy pocas  dificultades  empleande
lo  alambres  eléctilcos  que  se pueden  encorvar  á volun
tad,  p tsai  fácilmente  por  cualquier  parte  y  volver4
ajustai  en los  mismos  téiminos  en  caso  de partirse  Con
losmotoi  es elécu icos no sobi evienenradiaciones  de calor
ni  goteras  de  agua  hirviendó  que  ó  bien  recalientax  ó
humedecen  dcm’isjado  los  compartimientos,  siendo  sufi
ciente  el  manejo  sencillo  de un conmutador  para  cubicar,  
acelerar,  moderar  6 detener  discrecionalmente  él  iioÍ
miento  del motor  La  electricidad,  por  tanto,  en su  actual
estado  de  desarrollo,  reune  las  condiciones  principalés
necesarias  para  un  sistema  de transmisión  y  distribución
de  fuerza;  puede,  ademas,  deáirse,  que  ofrece  •cert1is
ventajas  que  no existen  en otras  formas  de fuerza,  :para.
las  cuales  en muchos  casos  es preferible.  Por  otra  pie;
sin  embargo,  adolece  de rasgos  caracteristicos  que limi
tan  su aplicación  á bordo  de los buques.

La  rnaqu1nuit  dlnamoelcictijca  y los  motores  e1ctr
cos  equiei  en corno  condición  especial  que  la  velocicj.d
pc  iféri  t  de sus  armazones  sea  grande,  por  consiguien
te,  con  i cf Ci enc ia  ¿i máquinas  y  motores  de dimensiones
relativamente  reducidas,  sus revoluciones  han de er  muy
numerosas,  y  la  maquinaria  á  bordo  de los buques  cons
truida  de manei a  que ocupe y pese lo menos posible  Esto
respecto  á  las  dinamos  generatrices  no  crea  dificultad
alguna,  pero  tocante  a dos  motores  es  de absoluta  necesi
dad  Interponer  transmisión  ó oti os medios,  ¿  fin de redu
dr  la  velocidad  entre  los  expresados  y  la  iaqiiijiarj
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‘uncionar  ésta  á  poca  velocidad.  Resulta  por
los  motores  eléctricos  se  adaptan  másbien

para  el aparato  que necesita  moimiento  r1pido,  y siendo
quizá  poco  á  proposito  para  el  que  funciona  con  movi
mienta  lento,  cuando  las transmisiones  intermedias  re
queridas  para  la  transformación  del  movimiento  están
indebidamente  emplazadas,  puesto  que  las transmisionés,
además  de complicar  el aparato,  producen  generalmente  .

pérdida  de fuerza  que  en ocasiones  suele  ser  considera
ble.  El  aparato  eléctrico  se  distingue  además  por  la  deli
cadeza’de  la  construcción  y  por  la  naturaleza  sutil  de  la
electricidad  en sí. A pesar  de lo pert’cccionaclos que  están
actualmente  los  aparatos  eléctricos  es  innegable  que
hasta  ahoa  la  fijeza  de  acción  es  incierta.  Las  causas
más  insignificantes  pueden  originar  variaciones,  no siem
pre  fáciles  de percibir  en  el acto  ni  de reparación  asequi
ble. Sea  por  caso,  un  contácto  entre  las  dos  ramas  del
circuito  principal  puede  paralizar  toda  la  maquinaria  y
causar  además  daños  muy  considerables  en  los  genera
Ooies. En general,  es difícil  determinar  bien  la causa  ósea
el  remedio  de  los  desperfectos  insignificantes.  Con este
detalle  starán  desde  luego  conformes  los  que han  tenido
1guna  xperiencia  en  las funciones  del  alumbrado  eléc
trio  á bordo  de  los  buques,  en los cuales  ocurre  frecuen
temente  ser  preciso  dedicar  bastante  tiempo  para  averi
guat  la  causa  de  la  inacción  de  ciertos  circuitos  ó del
dinamo  generador.  Si  se  rompe  un  tubo  de vapor,  si  una
máquina  uual  se  descompone,  fácil  es  señalar  el sitio  de
la  avería   reparar  los  imperfectos  desde  luego  del mejor
modo  posible;  sin  embargo,  si la avería  está  en el  interior
de  un  apárato  eléctrico  Ó en  un  sitio  del  sistema  de  los
cirCuitQs, se  requiere  que  un  electricista  práctico  deter

jame  las  causas  del  desarreglo  y  lo  remedie.  Estos  de
fectos  se  oponén,  por  ahora  al  menos,  á  la  conveniencia
de  aplicar  la  e1ecricidad  para  mover  los  aparatos  que
requieren  fijeza y continuidad  de acción  ó que  no pueden

1

•    .

•

•
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funcionar  por  otros  medios  á  falta  de la  electricjdacL  Lo
expuesto  se  refiere  especialmente  á la  maqüiñariauxi.
liar  que  es  parte  integral  de las  máquinas  prin  ipale  del
buque,  así  corno del aparato  para  gobernar.

En  Francia  los  motores  eléctricos  se  hañ  
muy  satisfactoriamente  para  izar  y  manejar  Iocñóe
de  poco  calibre  que  se  manejan  fi brazo,  siendo:i’du’
doso  que  la  electricidad  sea  aplicable  fi los  de  
libre  En  ci  u orazado  ti  ancés  Jauregnibe’ry,  acta1
mente  en construcc  ion,  las  torres  para  la  artilletia  grue
sa  que  también  funcionan  fi mano,  estarán  prov1t.-de
motoi  es  cléctricos  Parece,  sin  embargo,  que la  elerici
dad  se  usará  asimismo  fi bordo  de  este  buquedegurá
para  otros  fines;  los motores  eléctricos  son muy  fi  :
sito  para  máquinas  de  cierre,  que  giran  rápidameite  sin
ocasionar  perjuicio  de  consideración  en  casó  de dejar  de
funcionar,  como  sucede  con la  transmisión  de  la  fuérzá
por  medio  del  agua  ó  del  aire  comprimido;  ditismo
modo,  al  transmitirse  dicha  fuerza  por  la  electricidad,:  s:.’.
preciso  con  el fin d  garantizar  en lo  posibIe1a  continui
dad  de la acción  de la maquinaria,  disponer  cuando  menos
de  dos generadores  dinamos,  los  cuales  funcionarán  si
multáneamente  al estar  el buque  en combate  Encuanosi  1.
la  electricidad  está  fi cubierto  de  averías  resultantes  de•
una  gran  afluencia  de agua,  aquélla  queda  enpeoreson
cliciones  que  el aire  comprimido  ó el agua,  respecto:qu.e
todos  los aparatos  eléctricos  instalados  en  los  coinpartj-:.:.
mientos  circundados,  se  paralizarían  forzosarnente.  A
causa  de  la  inundación,  podría  sobrevenir  •l  comuni
ción  mutua  entre  las  ramas  de los  ircuitos  principales;.
ocasionando  las  graves  consecuencias  ya  citadas.  Por  la•
misma  razón,  los  motores  eIéctrico  son  poco. á  pÑpÓsi
tos  para  aparatos  colocados  en  cubierta  qué.están.ex.:
puestos  fi la  intemperie  y  fi los  golpes  de  mar.  Pór  ult
mo,  los  expresados  aparatos  no  son  los  más  adeados
para  maquinaria  destinada  fi accionar,  pór  ejeiplo,.  el
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timón,  y 4 llevar  II cabo  las  flionas  de anclar,  etc,,  en las
cuales  la  resistencia  que  se  ha  de vencer  pudiera  variar
‘repenthaente  y  extralimitarse  de la  fuerza  del motor,

‘tuesto  que  en  casob  tales  la  corriente  susceptible  de. to
mar-demasiado  incremento  causaría  averías.

Opino,  por  tanto,  que en  definitiva  el área  de la  aplica
ción.  elctica  á  bordo  no  es  tan  amplia  como  aparece  
primera  vista  y  que  es  preciso  realizar  adelantos  antes

de  que  la  electricidad  sustituya  los  demás  elementos  en
uso  actualmente  para  la  transmisión  y  distribución  de la
fuerza.

No  quiero  decir  que  estos  adelantos  son  irrealiza
bies;  al  contrario,  según  es  probable,  se  efetuarán  y
quiz4  en  un plazo  no  lejano;  hasta  las  máquinas  marinas
principales  llegarán  á  ser  motores  eléctricos.  Me  refiero
á  cuando  podanos  tener  ú  bordo  repuestos  de  fuerza
elctrica,  como  los tenemos  de carbón,  Ó más  bien  cuan
do  logremos  transformar  en  clectricidad  la  fuerza  conte
nida  en el  carbón.  Me ocuparé  ahora  de una  manera  su-
cinta  le  los  resultados  del  sistema.  Todos  los  autores
convienen  en que  para  distancias  cortas,  el  resultado  de
fuerza  de este  sistema  es  muy  elevado.  Si  las  proporçio
nes  de los generadores  dinamos  y  los  motores  son  ade
ciiadas  y unos  y otras  funcionan  en  buenas  condiciones,
resulta  que  la  economía  de  fuerza  no  baja  de  un  75
por  100 entre  la  máquina  del  generador  dinamo,  la  co
rriente  y los  motores,  ó  mis  bien  entre  el  trabajo  del
vapor  sobre  los émbolos  y el  de la  fuerza  eléctrica  sobre
los  ejes  de  los  motores.  s  admisible  sin  temor  á  equivo
carse  mucho  que  este  trabajo  corresponde  con  el  que
opera  obre  los émbolos  de los  motores  usuales  de  agua
ó  de  aire  comprimido,  siendo  comparable,  por  tanto,  di
cho  resultado,  con  los  otros.  Si  en  tal  concepto  supone
mos  que  el resultado  de  la  fuerza  actual  proviniente  de
la  máquina  dinamo  es  0,60,  el  resultado  de  la  fuerza
total  procedente  del sistema  eléctrico  de  transmisión  y

‘:1
1
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distribución  es:  0,60 >< 0,73  0,45, sea  45 por.1OO/ 
difiere  poco del  resultado  obtenido  con los otros  sisteznjs
indirectos,  á  saber:  con  el aire  comprimid o  ó  con eI apa
rato  hidrúuljco.

• • •;  ,••.
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Abehta  —La abelita  es  el  prototipo  de  las  nitrogelati
ntts.  Liámanla  también  glioxilina  y dinarnita  al 1 ulmicoton

COMPOSICIÓN

Nitroglicei  ma
1godón  pólvora  en pasta        30

-  Salitre                              3,5
?O

  Çarbonato  de sodio                   1
 
Sé  epara  mezclando  el algodón  pólvora  en pasta  con

ej  salitre  y  saturando  la  meicla  on  nitroglicerina
La  fuerza  explosiva  de  estc   ompuesto  es  mayor  que

j.  de la dinamita  Con  algunas  vai lantes  y reduciendo  la
introg1icenn  al  25 por  100 se ha cmpleado  corno  cebo  en
Austri

Acido picrzça —Se considera  .  orno  un dei ivado del ácido
uico

Traducido  delVocatdario  de pókoras  y  eep1osieos que publica en  la  Ri
Ñta.Mart,  el Sr  Saivati,  del  Tratado  de pótuoras y evptosivos de los seno
reat7pman  y. Mey.de1  Tratado  de  exp1o.duo  del  Sr.  Cbalóu y del  Tratado
ofre  ¿a fuerza  de  ae  maeruzs  e.pp1oewa  seJen  ta  terinoquunica  del  seloç
,BerheioL
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El  ácido  pícrico,  ó carboazótico,  ó  trinitrofenol  ;[C. ¡-ii
(N  O)  Ollj,  ha sido adoptado  recientemente  como expio
sivo  con  los nombres  de melinita,  liddita,  N. E;  (nuevo- ex--••
plosivo)  y  explosivo  Turpin.  Se  prepara  haciendo. ieaç.1  ;H
cionar  el ácido  nítrico  (H  N O)  sobre  el  fenol  llarna4o
ácido  fénico,  ácido  carbólico,  hidrobencina  (C0 

Como  pUede  verse  por  la  ecuación:  ----

 ido  ii[rIi  o               ido pici ,c.o       Anua

L  11  011 ±   (II  O  NO)  =  C,, lJ  (NO  OH ÷  FJ O

Cuando  se fúbrica  en grande  escala,  el agua  proucid.  .-..  -

por  la  reacción  debe  eliminarse  á  medida  que  se.:forne4  --  --

porque  de  otro  modo disuelve  al  ácido  nítrico.  Paiacqn--
seguir  la  eliminación  se  mezera  con  el  ácido  nítricó   . -

ácido  sulfúrico,  el  cual,  por  su gran  afinidad  con  el gua.  -

la  absorbe  á  medida  que  se forma.  .-  - -:  .:  -

A  veces,  bajo  el  nombre  de  melinita,  liddita,  etc-sé
comprende  también  el  producto  obtenido  de  la  raceión.
del  ácido  nítrico  ( HNOS ó  HO.  NO)  sobre-  el •cresol
C,  1 l.  ()1 1. CI E. 011)  producto  que  sale  de  la -ecuación.
siguiente:                      .    -•   -1-

(i’esuL             Acilo oítrico.       TLinitrocLesoJ.       Agua

C  U,.  C1I.  00  ±  3  ([-10. II0)  C,, H  NO.  C1I. OH  +  3 HÓ -.

(11C nos  Ja  el  trinitrocresol  llamado  también  cresllita
El  nombre  de  los  explosivos  mencionados  se  ha-dado.:  .  -

también,  aunque  impropiamente,  á  diversas  mezclas  de
ácido  pícrico  y  cresilita,  las  cuales  se  portan-cómoexpló

sivos  poderosos;  pero  aunque  todos  estos  explosi-v.es-  ó  .

compuestos  derivados  pueden  dar  próximamente  -iá mis-  -

ma  energía,  ellos  difieren  mucho  entre  sí  en cua-nto-.su  --

conservación  y  seguridad  en  su  manejo,  - colocndose  en  -

primer  lugar  bajo  este  punto  de  vista  el  ácido-p.ícrieo  La
adopción  del dcido pícrico  como explosivo  y su empleo ex  --  -
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las- cagaS  explosivas  de los  proyectiles  párece  debe atri
buirse  al  profesor  Turpin,  quien  créese  haber  sido el  pri
mero  que  estudió  el  medio  de hacer  al  ácido  de  seguro
empleo  y- exento  de peligros.  Experiencias  numeosas  se
icier.on  -en Lidd  por  M. Turpin,  en colaboración  con  la
casa  Armstrong,  y nunca  resultaron  explosiones  prema
tui-as.  Se -cuenta  que  en Francia  fué adoptado  en  grande

-  escala  para  las  cargas  explosivas  de los proyectiles.
A  juzgar  por  las  experiencias  de  Lidd  (después  de  las

cuales  e  ácido  pícrico  se  llamó  liddita)  y  por  el desastre
-  de  Belfort,  los  proyectiles  cargados  con ácido pícrico  pre

sentan  una  energía  extraordinaria  en  la explosión.
Para  que el  ácido  pícrico  pueda  emplearse  con  seguri

dad,  debe  satisfacer  á  las  condiciones  siguientes:
-   l.  Debe  formarse  de pequeños  cristales  de color  ama
rulo  paja.

2a  Debe  ser  completamente  anhidro.

•    Expuesto  durtnte  tres  horas  en  una  estufa  á  1000
centígrados,  no  debe  experimentar  alteración  en su  color
ni  ponerse  pastoso.

4a  Nunca  debe  dar  reacción  neutra  ó  alcalina  (que re

velaría  una  existencia  parcial  ó  la  formación  posible  de
picratos  peligrosos),  sino  -siempre  na  reacción  ligera-.
mente  ácida.

Debe  estar  completamente  privado  de toda  substan
cia  heterogénea  y no  debe  contener  ningún  picrato.

El  ácido  pícrico  que  satisfaga  á las condiciones  anterio
res,  presenta  los caracteres  siguientes:

(a):  Bs  poco  tóxico.
(b,).  Se inflama difícilmente;  inflamado  al  aire  libre,  arde

con  má  llama  filiginosa.
 Detona  al  contacto  de  un  cebo  de  fulminato,  pero

si..la  cantidad  de  fulminato  es  insuicicnte,  ó si el cebo no
está  exaetamflte  en contacto,  la detonación  es incompleta.

El  ácido  pícrico  puede  obtenerse  en  estado  sólido,  por
la  fusión al  baño  maría,  Ó en  el  pulverulento  y  compri

•  

 

.,.•

-  .‘
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mido.  En  general  el  ácido  pícrico  fundido  esmpje
más  seguro  y se  conserva  mejor;  por  eso se  le la  ep este
estado  para  la carga  explosj  de los proyectilesyjs.
reserv(n(lØ(.  el pul ‘erulcnt()  para  la Confección  decebø
en  analogía  de  lo  que  se  practica  (‘011 el  algodón  pÓiv&ra
húmedo  y  seco.

El  ácido  pícrico  ataca  ligeramente  a casi  todos’1ós;me_
tales,  no  ataca  al  estaño  químicamen0  puro,  
pone  parcialmente  casi  todos  los  cuerpos  con  lós  cuale
cstú  en  contacto,  dando  lugar  á  la  formación  de  piertóg
Para  conscrvII-l()  sin  alteración,  es,  pues,  necesarj  en
cerrarlo  hermétjctinente  en  recipientes  de  estafto  qufmi
camente                           Y

Alcanfor  —Fi  alcanfor  común  {C10 E,.  O] se  encúentra.
depositado  en pequeños  cristales  en la madera  dl.laurs
campliora  y se  obtiene  cortando  en  trozos  las ra•as  p:
qucña,  ‘  h  ciendolas  dtstilar  en  un  baño  de  agua  hi
iendo.  Se PUrifica por  la  sublimación.

El  alcanfor  se empleaba  antiguamente  en diversó  COjfl

puestos  incendiarios,  especialmente  en los destinados   dar
fuego  fi  los  buques,  á  causa  de  su  propiedad  e  
garse  aunque  se rnoj.  Hoy se emplea  cf alcanfor  paráte
nuar  la sensjbjljdtd  de  ciertos  explosivos  y para  hacerlos
insensibles  ú  los  choques  sin  quitar  nada  á su eiiergía»

Agregado  t  la  gelatina  explosiva  en la propoitión  deS:
a   poi  100 la  hice  not  tblcmcnte  Insensible,  y,  por  tanto,
de  un  empleo  más  seguro.  Con  el  mismo  objetose  podía  1-
ernl)!eal’  la  hencjna,  la acetina,  la  diniti’obcncjn4,la  
cetina,  el  ácido  pícrico,  etc.  Esta  propiedad  del alcanfor
parece  (lel)eflhlcr  de  la  facilidad con  que  se  vo1iitillyU
la  considera  l)k’ densidad  (II  su  va por  [i,0l  7], A  tnás,-iij
vapores  del alcanfor  se  desprendei  con  tal  viÓ1ezicia qte
arrojando  sobre  el  agua  pedazos  pequeños  de la  ubsta
cia,  estos  pedazos  se  agitan  vivamente  tomando  un  m•
virniento  giratorio.
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se pone  en un  vaso  di.  agua  un  cilindro  de  alcanfor
 duiensiQnes  suficientes  para  que  una  pequeíla  canti

dad  ó parte  del  cilindro  quedc  fucra,  se ve  al  agua  tomar
un  tic  vaivtn,  y  al  POCO tiempo  romperse  el
eilin4ro  4 la  nitura  de la superficie  del agua  Se compren
de  así  como  los  vapores  de  alcanfor  que  se  despienden
del  eploswo,  sea  por  la  presión  de desprendimiento,  sea
por  su  densidad,  puede  absorber  mucho  calor  y  obrar
también  como una  cspccie  di. -.  ojmetc  clstico  entre  mo

.cüayrnolcula  para  amortizar  los  choques.
-  --  -                                                                                  Y

AlnudAn  nitrado  —5e  ono  c t  imbién con  el nombre  de
pólvora  blanca  de  Uchutzus y piroxilam  Para  prepararlo
se  disuelve  una  parte  de almidón  di.  patatas  en  ocho  de
ácido  nitrico  fumante  y se  agrcga  a  la  solución  16 partes
de  ácido sulfurico  concentrado  y  frio

Se  obtiene  asi  un  preclpit  ido  quc  se  recoge  sobre  un
filtro,  se  lava,  se  trata por una  solución  hirviendo  de  car
bonato  de sodio  y  se  seca  Rcsulta  un  polvo  blanco,  lii
groscópico,  que  con  facilidad  hace  explosión  y  que  se  in

flama  á  los  1400 centigrados
Un  exploswo  más  ó menos  idcntico al  anterior  descubrió

por  primera  vei  Braconnot  11 imándole  xiloidina  Lo  pre
piraba  sumergiendo  el  almidón  muchas  veces  seguidas
en  un. poco  de ácido  nitrico  muy  concentrado,  se  obtenia
asi  Un.4 disolución  de  la  que  el  agua  precipita  un  polvo
blaico  que  es la  xiloidina

Amonio  dinamita —Se (OI)Ofli.  de
Nunil  Nuffl2

Niti  oglk’ii  lii                         70
N1tutt  iLe aiiiuuUlt
Parafina                               10

1  Polvos  de  carbón               lb     13

-.

100     100

‘
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Este  explosivo  es  delicuescente  y exige  el  empleó  
Cartuchos  herméticos

Amonio  kkrut  —MM  Newbin  y Ohlsson  obtuvjero  la
patente  ile cte  cplo’,ivo  el  -3 de  Mayo  de  1867, esto  es,

rntcs  de in  cntai  sc  la dinamit  i
La  Composición es:

Nitroglicerina10  .  20   - •..  -    -

Nitrato  de  amoníaco80  -  .   -  ..:i.  -

Carbón6
Este  el)lo1ro,  1 Jo,is  de  n1trog1icern  igu4l,  e  más

potente  que la  clinamita,  pero  exuda  mucho  y  es  difÍcl.de
COflservii- y  manipular.

En  general,  las  pólvoras  al  amoníaco  produceñ  pocá   -

llama,  propiedad  que  las  hace  ¿1 propósito  para   ga-.
lenas  grisutosas  de las minas.                     -

Amonio  gelatina.__i  amonio  gelatina  ó gelatina  amo-
nial  se  compone  de                      -. -  -.  :

Gelatina  explosiva40
Nitrato  de  amoníaco55  .•.:  ,

Carbón  de  madera.,.  -

100

,U  colol  t  flcgi  O  y  un  poco  mas  blando  que  la  dinmi

ta  núm.  1.  Se  dificulta  su  conservación  d  causa  de  la  de

licuescencia  característica  del  nitrato  de  amoníaco,  que

da  lugar  ¿  que  el  compuesto  absorba  la  humedad  4.  1

atmósfera.  Para  evitar  esto  hay  necesidad  d.  envoler  -

las  cargas  con  papel  impermeable  y  encerrarlas  en:  çajas

herméticamente  cerradas.

Amonjta.-_-Es  un  Compuesto  de  nitrato  de  amonio  yino-  -:

nonitro-naftaljiii  que  se  encierra  en  cartuchos  herméticos.
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Ani1in  fulminante —Es el nitrato  de diazobenzol  6 dia
zobencina,  obtenida  ti  atando  el  nitrato  de anilina  por  el
áçido  tiltróso.,

Aftadieido  éter  y  alcohol  l  los  productos  de  la  reac
•  i6n  esúltá  aisladamente  la  anilina  fulminante,  que  cris
tailza  én  largas  agujillas  incoloras.  Es  un  compuesto
nuy  hiestáble,  sobre  todo  bajo  la  influencia  de  la  hume-
dad  Expuesto  á  la  ini  se  desiompone  lentamente  Es

:1 sensible á  la  percusión  y  fricción  como  los  fulminantes;
‘.si se  cálienta   los  93° centígrados  próximamente  detona
con  violencia

Por  ser  tan  inestable  no  se  cmplea  en  los  cebos  tulmi
nantes,  pero  se  usa  mucho  pai a  1 ihi icai  las  materias  co
lorantes.

:Asfalina.—S.e  compone  de

Çlórato  de  potasa54
Nitrato  y  sulfato  de potasa            4
Salvado  .   .  .                    42

100
A  la mezcla  de estos  ingredientes  se  aflade  una  peque

fla  cantidad  de un  hidrocarburo,  pai afina,  estearina,  naf
talma  d otró. Estas  materias  grasas  sirven  para  atenuar
1adelicuésceñcia  inherente  á. los  nitratos,  porque  revis

•  tindo  á su  moléculas  de una  capa  grasienta,  se  evita  el
contacimediato  con  la atmósfera,  y,  por  tanto,  la  ab
sorcióndel  vapor  de agut  contenida  en  ella.

•  .,.:.Ei.sa1dó..puede  ser  de trigo  ó  de  cebada;  pero  debe

estar  liripto  yén  cuanto  sea  posible  no  contener  harina.
El  cniuéto  se  colorea  de rosa  por  medio  de  la  fustina;

•  y  si, se  leágrega  el  25  por  100 de  nitrato  de  potasa  se
•fQra  un explosivo  más  débil, llamado  asfalina  núm.  2.

Aufre—’ai  todas  las naciones  emplean  para  la  fabri
cación  d  id pólvóra  el  azufre  en  canutillos  6  terrones

•

•  •  :  

1
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procedentes  de  las  minas  de Sicilia:  la flor de
tiene  ácido  sulfúrico  y  sulfuroso,  cuya  eliminaej6.sj
mús  costosa  que  el  retinado  y molido  del 
tillos.  El azufre  es  un cuerpo  sólido  ¿1 la  temperaturaordj.
nuria,  de  un amarillo  duró  particular.  Es  insoluble  eiej
agua,  un  poco  soluble  en el  alcohol,  el  éter,  la bencinajaE.
esencii  de  trementina,  YCfl  general,  en  los  aceites  graós
‘‘  eSCflcj  es  mucho  lflís  S0lUbJ  en  el  sulfuro  e.car.
bono;  100 partes  calientes  de este  líquido disuelven  73par—
tes  de  azufre  y  38 partes  á  la  temperatuni  ordinaria

Su  densidad  i  0° es 2,067 al  estado  sólido y  la  de u  vii-

Por  COn relación  al  aire  6,617.  .  .

El  azufre  entra  en  fusión   1110, presenta  el  asectod
un  líquido  amarillo  claro,  transparente  y  móvil,  daid
por  enfriamiento  azufre  al  estado  sólido  y  coloréad•o..
amarillo  tal  como  era  antes  de la fusión.  Entre  l4Oy 150°
toma  un  Color  amarillo  subido;  á  190° un  tinte  anaranja
do,  adquirienJo  entonces  una  consistencia  viscosa.

A  200° se Ofle  l)ardo  y  SU viscosidad  es  tal  qüe  puede
iflVertjrse  la  vasija  que  lo contiene  sin que salga  el azufre

Por  encima  de  esta  temperatuni,  l  azufre  se  vuelve
mús  Íluido,  y  si entonces  se  le  enfría  bruscamente.  eclián
dolo  en  agua  fría,  se  pone  pastoso,  transpErente.ya&
quiere  una  elasticidad  comparable  a la del  caoutchouc

Ua1entld,  al  aire  libre,  se  inflarna  el  azufre  sobre
250°;  en vas  cerrados  se  volatjliza  sobre  los  420°; sje
le- calienta  en  un  VaSO  cerrado  con  salitre,  seprodc;  á:

los  -132 una  deflagración  violenta  con  formacjóñ  degas
y  d(sprendjlnjcnto  de calor.                  .

En  circunstancias  diferentes,  el  azufre se presenta  bajo
diversos  estados  que  pueden  reducirse  al  amorsjnó  
dimorfismo  y á  la  alotropia.  El  azufre  fundido  calentado
hasta  los 180° es  viscoso  de un rojo  de rubí, y  sis  leenfrj  •..

bruscamente  amoríó.  El azufre  cristalizado  ofreé  dósj  •.

temas  de cristalización  distintos;  si no  se  le sobrécajjej...
y  se  le  deja  enfriar  lentamente,  después  de  lafuSjÓn,-da
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:azufre  prismático;  por  consecuencia  de  una.
iaón  molecular  pasa  en  seguida  al  estado  de
ctale  de un  solo  eje  o dc  azUl! e  iornboédrico,  que  se
obtiene  directamente  haciendo  ci istalizai  una  disolución
4’azufre:eri.1  sulfuro  de carbono;  los cristales  naturales
de  azufre  pertenecen  también  al  sistema  romboédrico,

E’n’-fln,.ia,mo(lific’ación negra  y la  azul,  cuya  existencia  ,

es  xÑyprobable,  no  se’ han  estudiudo  hasta  ahora  más
qtieinsuÍicientemerite.  ‘            .  ‘  ,  ‘:

‘Iuha4e  estas.  variedades  son  solubles  en, el  sulfuro’       ‘ ‘.‘.

de  carbono,  mientras  que  otras  no  lo son  Asi,  el azufre
octadricø  es  soluble,  peto  ci  aiuli..  prismático  no lo  es
sino  &condición  de transformai-e  primcio  en aiuf te  oc
taédriço  bo  la  influencia  del  suliut o de  carbono

Las  nimas  de  Sicilia  son  de  las  mas  importantes,  las
capas  de azufre,  en  gcneral  inhnadas,  tienen  de  espesor

de  3  3Q,  La  explotación  se  cf ctua  cn más  de 200 pun
tos  por  medio de galenas  en forma  tic escaleras  toi tuosas
que  descienden  á  una  profundidad  dc 0  á 150m Trabajan
iásde2O.00O  obreros  y los productos  de la extracción  re-   ‘     ‘ ‘:

presentap  próximamente  las9J0  del  azufre  consumido  en
‘,á dutia.La  producción  cje la  isla  pasa  de 200.000 to-  .   ,  ‘

neldas  al afo
Existen  también  depósitos  de  azufre  cn  la Silesia,  Po

lpnia,  Mesopotamia,  Egipto,  la  Rcgencia  de  Tunez,  la
Chma,  el Japón  y  oti os  puntos  En  España  lo  tenemos
en  abundancia,  enconti  ándose  pi incipaimentc  en Teruel
Argón),  en Lorca  (Mm cia),  en  la pi ovincia  de  Alicante
y  en  Arcos  (Andalucia)

F!u’a preparar  el  azufre  refinado  se  destilau  primera
mente  Ips materiales  térreos  que  contienen  dicha  subs

‘tana  flennclo  grandes  ollas  de barro  a (fig  1  ‘)  cerra
das  e  la  firte  superioi  con  sus  cubiertas  1 y disponién
4ola  de dos  et  dos  en  un  horno  llamado  de  galera  Se
calientan  as  ollas,  el azufre  en vapor  pasa  por  los tubos
ç á los recipientes  d  dond€. se  hquida  y  yieite  en las  i

(
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betas  q,  que  contienen  agua  fría,  por  medip..gjQs::ç.
En  las  cubas  se solidifica  dándonos  el ufrefl#ritQ)1ile
color  amarillo  verdoso  y  con  un  10 por  1QO de  substan
cias  extrañas.                    . •.

Para  refinar  después  el  azufre  bruto se puedefundien
el  aparato  de Lamy  compuesto  de una  caldra  fqr  d& de
do  cilindi o  a  (Jig  2  t),  de  l’,50  de longitud  pqr  Om,50
de  diámetro,  que son envueltos  por  las llamas  lhdgard.
Estos  cilindros  se  cierran  por  la  parte  anteriOr,conUfla
cubierta  móvil  e, en su  parte  posterior  comuuicu.p4ru-.
tubo  acodado  b,  con  la  cámara  de condensaciók,..que
siendo  de  forma  rectangular,  tiene  de  volumen  84,!.La
puerta  ni  permite  vaciarla;  i  es  una válvula desgiridad.
equilibrada.  La  compuerta  op  sirve  para  dar,  sa1ia..  al
azufre  líquido  que  se  condensa  en un  recipiente  qiistla
do  sobre  un hogar  r.  Los  cilindros  se cargaii  altnatv.a
mente  con  300 kilogramos  de azufre  bruto  procedente  del
recalentador  f,  y cada  operación dura  ocho horas.  Así.
que  en  veinticuatro  horas  se  destilan  1.800 kilogramos  de
azufre.  En el punto  donde  el  tubo  b desemboca  en  la  cd
mara,  se  dispone  una  corredera  1. Los  gases  cafléntes;eú-.
vuelven  los  cilindros,  pasan  por  los  conductos  e  por  de
bajo  del recalentador  comúnf,  y  de aquí,  despuse  Ci

cular  por  alrededor  del  aparato,  se  escapan’porlachi
menea  g.  El  azufre  bruto  se  introduce  en  ej recalentador
levantando  la  cubierta,  allí  se  funde y pasa   los çlidrof.,
por  los tubos  ¡lic.  Para  evitar  que  los residuos  se aqumU- [
len  en  el fondo  del  recalentador  y  obstruyan  el  bo/ik,:;
se  les destapa  un  poco  por  encima  del foñdó  Dchos  iesi
duos  van  impregnados  de azufre  que  se escapa  ,  la. desti
lación,  perdiéndose  también  algo  de dicha  materia  por  no
ser  estanca  la  cubierta  del  cilindro.

En  Marsella  se  emplea  el  aparato  de Court.y  Dejardin:
(Jig.  3y  4),  que  evita  los  dos  inconveniente  rewiona.
dos.  El  recalentador  .1 va provisto  en la  parte ifrioi  de1
un  tubo  que  se  puede  cerrar  con  un tapói:b  qn,n-
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nica  con un  tubo  a, por  el  cual  pasa  el  azufré  fundido,  al
mismo  tiempo  que los  residuos  á la  caldera  de destilación
B.  Éta,  que  es  aplastada,  en forma  de lentes,  está  cons
truida  de fundición  de una  sola pieza,  con  las  dos seccio

-  nes’f  yd,  no presentando,  por tanto,  ninguna  unión  enla
parte  calentada.  Un tubo de plomo Ó de  fundición  D esta
bleée  la  comunicación  con  la  cámara  y va  provisto  de
una  válvula  e.

El  hogar  está  en  C; la  llama  calienta  primero  la  parte
sup&iOr  de la  caldera  de destilación,  después  la  inferior  y
pasa  de  aquí  al  recalentador.  Durante  la  operación,  la
válvula  e queda  abierta;  cuando  se  quieren  levantar  los

•   i-esidUoS se la  cierra,  se  levanta  la  cubierta  f  y  se reti
ranpor  este  orificio dichos residuos  terrosos.La  operación
no  presenta  ninguna  dificultad.  Los  residuos  se  arrojan
por  el conducto  F  en la cisterna  G,  donde  se les enfrían.

El  recalentador  contiene  600 kilogramos  de azufre  bru
to  cuya  destilación  dura  cuatro  horas.  Se opera,  por  tanto,
en  veinticuatro  horas  sobre  3.600 kilogramos  de  azufre,
que  exigen  500 kilogramoS  de hulla  semigrasa.  Al  cabo
de  cinco  Ó seis días se  cuela en los moldes  el azufre  líquido

•   formándose  el  azufre  en  canutillos.  Para  obtener  flores  de
azufre  se  mantiene  la  cámara  á una  temperatura  inferior

‘  111°, ue  corresponde  al punto  de fusión  del azufre;  en
ese  caso  sólo se  pueden  destilar  400 kilogramos  de azufre
cada  veinticuatro  horas.

Et  aparato  de Court  puede  durar  de seis  á  siete  meses,
mientras  que  el  de Lamy  sólo  dura  unas  diez  semanas.
En  la  refinería  de  Marsella  se  han  comparado  uno  y
otrO,  resultando  lo  siguiente:

Aparato  Lamy.    Aparato Court.

Gasto  -de  combustible  por
ioo kilogramos  de azufre   38,500 kilog.     19,400 kilog.

Perdida  en  el  refinado  por
idem6,600  —       3,500-—

Too  xuU. —ao  169.                      4

•

1

•  .  :
1

•

—     
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AparaLo Lamy,  Apr$o  Gourt.

Mano  de obra  por  id          0,500 fran     0400 frn
Entretenimiento  y repara

ciónpoi  id                0,3b0 —      0,200  —

Castos  gcni  ales de i ehna
do  poi  id                  2,480 —      1,690  —

El  azufre  fundido  se  cuela  en  moldes  de  maeza.  Se

procura  para  ello que  su  temperatura  bajeá  115°fii  de
que  esté  perfectamente  líquido y  que  solidifique  ?mandq
el  color  amarillo  de  limón;  los moldes  son barriles  dónde
previamente  se  echa  un poco  de  azufre  fundidopara  ta—
par  las hezdiduras,  y  después  se  vierte  el  azufre.  Sdéja
enfriar  durante  veinticuatro  horas  cuidando  de  mojar. la
superficie  exterior,  y se  cierra  el  barril  con  un tapón  de
madera  masticado  con  azufre.

Durante  el  enfriamiento  se  producen  pequeñas  dere
pilaciones  debidas  á la transformación  del azufre  risiá-.
tico  en  azufre  romboédrico  soluble  en  el  sulfuro  dç  car-..
bono.  En  todos casos  la modificación  nunca  es  cóxnpleta,
aun  después  de un  tiempo  muy  considerable,  y.e1 aniisis
demuestra  que  estos  azufres  están  compuestós  geheral
mente  de  una  parte  insoluble  en  el  sulfuro  de  rboo
(3  fi 7 por  100 según  Deville)  y de una  parte  soluble..

En  las ffibricas  alemanas,  donde  se  pueden  utUiza  1os
residuos  de la  flibricación  para  los hornos  de 1  cmaras
de  ácido  sulfúrico,  se  ha  adoptado  la  disposiciÓr  siuien-.
te,  que  tiene  la  ventaja  de ocupar  muy poco sitio  (flg. .

La  caldera  de destilación  A  está  ligada  alconensador
B  por  un  tubo  C de la  misma sección  que  la  paldera;  Ees
el  hogar  con sus  conductos  para  el humo cc; ‘e  tntúbo.
cerrado  por  una  cubierta  d  para  limpiar,  la  calder4A;
una  tolva  D sirve  para  introducir  el azufre  eII  bruto.  Su”
extremidad  inferior  destapada  en A por  debajo  del  nivel
del  baño  liquido y  el espetón  G de hierro,  ermite  nu-
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tener  el paso libre  t1 azufre  en 1)1 uto  El  atifre  con den
ado  en B sale  por la tubular  e tl  recipiente  f

Las  cámaras  ele 1 efrnado pi oporcionan  azufre  en flor  6
en  canutillo,  segun  la  temperatui  ‘i y  rapidez  del  trabajo,

‘-mientras  más  rápidamente  se  opera,  más  vapores  sulfii
rosos  llegan  á  la  cámara  en un  tiempo  dado  y  más  calor  .

cede  este  vapor  á las paredes.
Pruebas  del  azufre  en brit/o.—El  azufre  bruto  de  ter-         ,

çera  calidád  no debe  contener  mis  del 3 por  100 de mate
rias  eitraas,  se  toleia  ci 2 P01  100 paia  el  azufre  de  se
gunda  calidad

Azufre  de ensayo  —De  ada  earga  se  toma  un  pedazo
qué  represente,  en cuanto  sea  poib1e,  las diferentes  par-  ,

-:  tes  dé la  masa;  se  mezclan  la  materias  y  se  obtiene  así

‘el  azufre  de prueba.  Se  tarniza  este  azufre  dividiéndolo
en  tréS porciones;  los  pedazos  gruesos,  los menudos  y  el
polvo;  se  toma  próximamente  la  cuartít  parte  de  cada
porción  y  forma  una  mezcla  íntima  que  se  muele  en  un
mortero.  De  esta  mezcla  se  tornan  los  500 gramos  desti
nados  al  ensayo.

Incine’rçwión.—Se  hacen  quemar  los  500 gramos  en  un
:  pquefio crisol  de greda  calentado  al  rojo;  se, opera  con

-  frecuencia  sobre  dos crisoles  á  la  vez,  introduciendo  la
•materia  por  cucharadas  cuando  los  crisoles  están  sufi

•  ‘cientemente  enrojecidos.  Terminada  la  combustión,  se
hace  enfrir,  se  despega  con  cuidado  elrcsiduoyse  pesa.
El  beso, obtenido  así  no  debe  pasar  de  15 gramos  para  el
  azufre de tercera  calidad.

Humedad.—Se  puede determinar  la humedad  del azufre
bruto  por  los  procedimientos  ordinarios.  Lo más  frecuen
te  es juzgar  por  el  aspecto  si  el  azufre  está  suficiente-
mente  secó;  debe  producir  mucho  polvo  en  el  momentode  descargarlo  y pesarlo.

-   Ácido.,--Se  muele  en  el  mortero  cierta  cantidad  de
‘azufre y se  le hace  hervir  con  agua  destilada;  el papel  de
‘tornasol,  sumergido  en  el licor,  no debe  enrojecer.
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Las  prueb  descritas  son las que  se  suelen  efectuiar en
Marsella,  pues  en las fábricas  de Spandan  y de WetÑren
se  somete  el azufre   las  siguientes:  .

Se  procede  corno  queda  dicho.  La  mayor  partdIjas.
fábricas  de pólvora  envían  al  fogonero  el azufre  e.cop
tiene  ácidos;  de otro  modo debe  el azufre mo1erse.ylayr..1
se  con cuidado.

Tierras  y óxidos.—_Se pulveriza  el  azufre;  colpcado  et::
una  cápsuli  de  porcelana y  quemándolo  completamee,
no  debe  dejar  residuos.                  .

Arst5,jjcoiIi  arsénico  da  al  azufre  una  co1orgcjÓr
anaranjada  ó ligeramente  rojiza.. Para  poner  este  cúetpo
en  evidencia,  se  hace  hervir  muy  ligeramente  el  azufre
pulverizado  con  ácido  sulfúrico;  se  vierte  la  disoucjón
en  un  vaso  y se  precipita  y  neutraljza  con  carbonato  de
amoníaco.  Una  adición  de nitrato  de plata  no  debe  pro
ducir  el  precipitado  amarillo  característico  . del  arse
niato  de plata.  Se  puede  también  tratar  el  azufre  por:.
una  disolución  de amoníaco,  después  por  el  ácido  clqrhf
cinco;  se  tendrá  un  precipitado  amarillo  de sulfuró  
arsénico.                           . -.  .,

En  Bélgica  se  mezcla  el  azufre  con  cuatro  veces  .U,...:

peso  de salitre,  se  le  pone  en  un  crisol  caliente  y.  se  ie
hace  fundir.  La  materia  se  trata  en  seguida  por  el;agua:
desti1adt  y el ácido  sulfúrico.  Después  de  haber.  SCÇ1O

ci  agua  se  echa  alcohol  al  residuo  y  sumerge  in
de  zinc  en el  licor.

Si  esta  lámina  se  recubre  de  un  depósito  negro.lamj.
noso,  se  tiene  una  sefial  cierta  de  la  presencia  del arsé-
nico.                            ... .  .,,.  .

El  azufre  que contiene  arsénico  se  excluye  siempre..  :
la  fabricación  de la  pólvora.            .. 
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Ba1istta.—Llámanla  también  ballist ita.  Inventada  por
Ñobel,  s  sabe  que  es  una  mezcla  íntima  de  cincuenta
partes  de  nitroglicerina  y  cincuenta  de  dinitrocelulosa,
previamente  reducida  á  pasta  por  la  maceración  en el
éter  acético.  Mezclados  los  ingredientes  se  colorea  la
pasta  oii  la  anilina,  agregándole  un  OCQ  de  alcanfor.
Cuando  la  pasta  adquiere  cierta  consistencia  mediante
la  evaporación  del  éter,  se  extiende  en  el  laminador  en
hojas  de  conveniente  espesor,  las  cuales  se  trocean  en
barras  pequefios  cubos  6  en  la  forma  que  se  crea  opor
tuna.

Una  vez obtenida  la  balistita  en  la  forma  deseada,  se
evapora  el. éter  por  completo.

En  Inglaterra,  en  lugar  de  la  ‘dinitrocelulosa,  parece
que  se  emplea  la  trinitrocelulosa  disuelta  en el éter  acé
tico  conla  adición  del  tanino  para  obtener,  mediante  la
mezcla  de  esta  pasta  con  la  nitroglicerina  en  partes
iguales,  el  compuesto  llamado  en  dicho  país  cordita,  la
cual,  análoga  á  la  balistita  por  su  manera  de portarse
como  agente  propulsivo,  deriva  su  nombre  de  la  forma
de  sus  hilos,  semejantes  álas  cuerdas  del violín.

Parecé  también  que  las  pólvoras  francesas  .BN y  BE,
son  semejantes  ¿1 la  balistita.  Esta  pólvora  es  de  aspecto
pardo  y  de alguna  consistencia,  pero  no  dura;  al  aire  li
bre  arde  como  una  brasa.

Experimentada  en  los  fusiles,  ametralladoras  y  caño
nes  de pequeño  y  mediano  calibre,  ha  dado  hasta  el. pre
sente  muy  buenos  resultados,  puesto  que  con  una  carga
de  balistita,  reducida  á  la tercera  parte  del peso de la  car
ga  correspondiente  de pólvora  ordinaria  se  han  obtenido
mayores  velocidades  iniciales,  con  presiones  máximas
interiores  m.s  pequeñas.

.,,

•  .,,•.  •
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La  balistita  prcsenta  la  gran  ventaja  de ser inalterable
g  la  hurncd tU  Pai ccc  que tampoco  se altera  al  contacto
del  agua,  scgun  se  deduce  de  la  siguiente  eperiencla
efictuada  en  Mcppen  despuds  de  mantener  sunrgido
en  ci  ag u  por  espacio  de  veinticuatro  horas  un  trozo  d
bctlSititt,  sc  cnjug ó  y  ensa  6  cn  el  tiro,  obteniéndose  el
mismo  resultado  qu,e COn la  halistita  seca.  Nó. Obstante  lo
duho,  Pdia  (oflo( cr  con  cxatittjd  el  compuesto  de  que
se  trata,  se  han  de hacer  experiencias  suficientes..J.  pbje
to  de  su  conservación  d inalterabilidad  de  suslropjeda
des  dcpcndkntcS  dci  tic wpo,  y de  las    ¿naciones  sucesi
y  s  ile  tcmperatcji  a  clii  aii  c que  le rodce

Pai  Ccc quc  1  Ictlitit  sc  1 thrica  sin  inconvenientes  y
peligros,  debiendo  atribuirse  cualquier  accideij  ourri
do  u alguna  falta de Irecaución  durante  el secado,  poxqüe
entonces  ci  un  si  inílam  u con  1 ucilidad d catsa  de  estar
saturado  de vapores  de dter  desprendidos.  La  bál isti4.  uó
da  humo en el tiro,  pero si algunos  vapores  trañspkuent

que  se disipan  con  Prontitud.                      
Su  punto  cte ignición  colresponde  á  1800 centígros

próximamente  y  su  densidad  absoluta  es  de  1,63.•Los
1)1 ocitu  tos  tic  la combustion  son  fucrtemente  acidos  y de
jan  csc  isos  icsiduos  sólidos  Si  se  baten  con  un  martillo
sobre  un  yunque,  los  granos  de balistita  se  aplastañy  ie
ducen  pnimeró  d  hojillas  delgadas;  pero  detonan si.s
continúa  el  batido,  aunque  limitdndose  la  detonación  sólo
ú  la  parte  directamente  golpeada.  Exponiendo  la  aIiátifa
durante  muchas  horas  ul la  temperatura  de 55  centígra
dos,  se  altera  ú consecuencia  de 1a exudación  de lar  itró
glicerina  que comienza  ú manifestarse  bajo  el  asétde
un  ligero  rocío  aceitoso.  Parece  que  la  balistjtá  e  altera
al  contacto  de  los metales,  especialment  al  delzinc;  por
tanto,  es  necesario  conservar  las  cargas  en  sáuees.jé1
seda  ú otra  substanciad  propÓsito,  ó en cartuchos  depapel
parafinado.  Por  la acción  de un ftilrninante  enérgico  obra.
la  balistjta  como  un explosivo  si  se  encuentra  errada
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en  un  agujero  de mina  de  paredes  resistentes,  6 en  la  cá
mara  de  un  proyectil.  Su  empleo  en las  armas  de fuego
pareé  que  no da lugar  á  deílagraciones  anormales  acom-  .  .

pafiadas  de fuertcs  tensioncs,  si  la  densidad  de  carga  no
pasa  de  O’5

Barril  iluminante  —Consi’,tia  en un  barril  ordinario  de
 solo  fondo  sobre  el que  se  colocaban  arenas  6 piedras

á  fin dé que el  barril  se  mantuviese  vertical  en  el  agua.  .  .

Encima  del  lastre  se ponía  la  carga,  que  era  de  análoga  .

cmposición  á  las  de las  bombas  de  iluminación  de anti
guo  sistema,  agregando  colofonia,  trementina  y  otras
substancias  combustiblés.

Barril  incendiario.—De  un  solo  fondo  y  lastrado  como  ..

el  anterior,  se  cargaba  con  la  misma composición  que las
camisas  defuego,  adicionandocartuchos  de salitre  y  otras
substancias  á  propósito.

Barril  fulminante.—Preparado  como  el anterior  con  la
adición  de bombas  y  granadas,  las  cuales,  estallando  por
intervalos,  impedían  se aproximasen  á  los  brulotes  (1) los  .

encargados  de evitar  sus  efectos  destructores.              . .

Eellita.—Inventada  por  M. Lamin  en 1886, se  fabrica  en  .

los  talleres  de Rcetebro  (Stokolmo);  su  composiciones:  .

Número  1,    Número 2.

Dinitrobencina..  15        34
Nitrato  de amoníaco85        66

(1)  Los  brulotes  eran  unas  embarcaciones  expresamente  construidas  para
cargarlas  con  materias  combustibles  é  inflamables,  tales  como  los  barriles  meo-        ..
conados,  estopas  impregnadas  de  resma,  maderas  resinosas  impregnadas  de
azufre,  bombas  de  mano,  etc.,  etc.  Dichas  embarcaciones,  provistas  de  aparejos,
se  diviglan  Incendiadas  sobre  los  buques  enemigos,  los  cuales  peligraban  si se
les  unlael  brulote,  los  barriles  ó  alguna  de  las  substancias  que  se  desprendiesen      .
deaqiidl.                           .      .
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SUStjtuydO  el nitrato  de amoníaco  po  el sj  tre  se
tiene  la nitrobellita  compuesta  de:

Núinero1  NIiniero2.

Dinitrobencjmt45
Nitro

Para  obtener  este  explosivo  se  ca1inta  el  dinitroben..
zol  al baño  maría  hasta  que se funda,  lo cual se  Veriflcáá
los  850  Centígrados.  Entonces  se  mezcla  con  el•niti-ato de
amoníaco  ó con  el salitre,  según  se  quiera  la  beilita6la
nitrobeflita.  Obtenida  la  mezcla y  conserrándo1a:  en  está.
do  pastoso,  se  vierte  en  moldes  it  propósito.  Solidificado
el  compuesto,  se  saca  de  los moldes  y  se  envueiveeiipa.
pci  parafinado  para  hacerlo  impermeable  it la  humedad
que  podría  alterarlo.                 .‘     =

El  5  de  Febrero  de  1889 se  hicieron  experiencias  en
Tlcatie  Essex  con  la  beilita.  Comparada  con  la .dinarnjta,
se  probó  que  tiene  la  energía  de ésta,  pero  no  sus  inoon.
enientes.  En  efecto,  se  cargó  un  fusil  con pólvora;  ó
introduciéndole  después  un  cartucho  de  bellita  y dispa
rando  sobre  una  placa  de  blindaje  no  estalló  el cartucho
de  bellita,  aplastándose  solamente.  Cuando la  bellitahace
explosión  en contacto  de un  cuerpo  resistente,  tiendemits•
fi  desgarrario  que  it fracturarlo,  Esta  propiedad,  undaá
la  de dar  poquísima  llama,  la  hace  muy  it propósito  para
el  uso de  los mineros.  Cargado  un mortero  con  14 gramos
de  pólvora  de  fusil  lanzó  una  bala  de  14,5 kilogramos
á  36,5 metros  de distancia;  cargado  después  con 7,5 gra.
mos  de bellita  y  una  bala  del mismo peso que la anterior,
fué  lanzada  it 93 metros.

La  bellita  no  detona  ni por  choques,  ni por  frotámien..
tos,  ni por  la  influencia  de las  explosiones  de pólvóra,  con
la  cual  está  en  contacto,  ni  aun  por  la  influencia  de  la
chispa  eléctrica.  Arrojándola  sobre  el  carbón  encendido
se  funde  y  arde  lentamente.  Solamente  detonaporia
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acción  de los  fulminantes,  sin  llama  visible,  y  parece  que
sin  esparcir  gases  deletéreos.

En  las  experiencias  mencionadas  se  hicieron  detonar
bajo  el  agua  700 gramos  de  bellita,  empleando  una  espo
leta  e1ctrica  con substancia  detonante,  y se  observó  que

la  masa  de agua  levantada  por  la  explosión  alcanzó  dios
46  metros.

Los  expÍosivos  Favier  son análogos  á  la bellita.

Benga1ina—Inventada  en  1882, se  llama  también  ex
.plosivo  Medail.  Para  obtenerle  se  macera  el  salvado  en
un  solución  de clorato  de  potasa,  secándolo  en  seguida.

El  salvado  en esas  condiciones  se  mezcla  con  el clora
to  de potasa  en  polvo  en la  proporción  siguiente:

Clorato  de potasa2
Salvado3

Esta  mezcla  se  comprime  en  cartuchos  y  detona  por
la  acción  de un  cebo  fulminante.  Al  aire  libre  arde  como
la  luz de  bengala,  sin  hacer  explosión.

Bomba  de iluminación.—La  composición  que  entra  en
la  carga  de  las bombas  y  demás  proyectiles  de  ilumina
ción  ha sufrido  diversas  modificaciones  á  medida  que  se
han  ‘descubierto  nuevos  compuestos.  Los  más  general-
mente  empleados  se  componen  de

Salitre8
L°  Azufre2

1 Sulfuro  de antimonio1
Clorato  de potasa5                   :
 Nitrato  de barita15

-  carbón  de madera              1,5
ceite  de linaza  cocido         2,5               -

Estos  mgredILntt.   mezclan  intimamente  y comprimen
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Las  bombas de iluminación  se  formaban  de un  ca
ra  de hierro  (especie  de esfera  armilar  con  bandas  e.aee
ro),  recubierta  de tela  fuerte  y  esforzada  alexteriorpor
una  cuerda  sólida  alquitranada,  enrollada  en  espiral,
como  un  ovillo.  El  fuego  se comunicaba  poruatro  zn..
chas  pequeñas,  que  penetraban  en cuatro  agueró  prác
ticados  al  lacio del  asa  de hierro  ó cuerda  con  que  se ma
nejaba  la  bomba.

Estas  bombas  se  lanzaban  con  morterosde  tguió
fijos  y  cargas  variables.  Al  cargar  había  que  tener  la
precaución  de colocar  el  asa  al  lado  de la  boca  dela  pie
za.  La  cdscara  de hierro  se  reforzaba  con  un. culotede
palastro  por  el  lado  opuesto  al  asa  para  aunentar  la
resistencia  de  esta  parte,  que  recibía  directamente  la
acción  de los gases  de la  pólvora.

A  veces  se  colocaba  en el  interior  de  la  bomba  otra
explosiva  para  impedir  que se  aproximasen  las  personas
1  la  bomba  y pudieran  romperla  ó cubrirla  de tierra.

Las  bombas  iluminantes  inglesas  se  componían  de dos
semiesferas  internas  y  dos externas  de  palastro,  con  un
paracaídas,  del  cual  se  suspendía  un  fuego  de  bengala.
Las  semiesferas  externas  se  ligaban  entre  sí ligéramente;
pero  las  internas,  por  el  contrario,  se  ajustaban  yurfftn
entre  sí con  una  pequeña  cadena.

La  semiesfera  interna  superior  queda  vuelta  hacia  Ia
boca  de la pieza  cuando  se  carga  y  lleva  una  depresMn
donde  se alojan  la dicha  y el estopín,  sosteniéndose  el todo
en  su  puesto  por  la presión  de la  emiesfera  eterioro
rrcspondiente.  La  semiesfera  externa  inferior  contiene  el..
paracaídas,  cuidadosamente  plegado  y cerradó,  ylascó
rrespondiente,  ligada  con  cuerdas  al  borde  del paracaí-  :
das,  contiene  el  fuego  de  iluminación.  El  artificiosen-f
ciende  por  la  explosión  de la pequeña  carga  de referencjt,
destinada  d efectuar  la  separación  de  las  cuatro  semies
feras.  Estas  bombas  se  lanzan  con  morteros,  y; pueden
alumbrar  los puertos  situados  debajo durante  el. descensó
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del  fuego iluminante,  unido  al  parncaidas,  por espacio de.
diez  milWtos próximamente.  El compuesto  que’se emplea  -

para  el fuego  es
Salitre enpolvo.  307

•  Azufreenpolvo.60

Oropimente  en  polvo33

-  En  Rusia  se  usan  bombas  de  iluminación,  que  se  lan

zan  con  morteros  de  üiima  lisa,  y  alumbran,  durante  seis

minutos,  una  zona  de  400  metros.

Á  más  de  las  bombas  se  usan  ttmbién  los  cohetes  con

estrellas  blancas.  (Véase  cohetes  de  estrellas  blancas.)

En  Alemania  se  emplean  bombas  de  iluminación,  de

cáscara  de  hierro,  con  un  culote  de  palastro,  opuesto  al

lado  donde  va  la  espoleta.  La  composición  iluminante

consiste  en  una  mezcla  de  azufre,  salitre  ypolvorín,  ama

sados  eón  aceite  de  linaza  cocido,  ó  con  goma  laca,  di

suelta  en  alcohol.  La  combustión  dura  de  cinco  á  seis  mi

nutos.  La  velocidad  máxima  con  el  mortero  liso,  de  23

centímetros,  es  de  450  metros;  con  el  de  28  centímetros  es

de  600  metros.

-  Bombs  incendiarias.  —  La  composición  incendiaria

que  se  empleaba  para  cargar  estas  bombas,  bien  se  lan

zasen  á  mano  ó  con  las  bocas  de  fuego,  era  la  roca  de

fuego,  el  petróleo  y  otras  substancias  combusfibles.

Bronolita.—Inventada  por  M.  Brones  en  1885,  se  com

pone  de

-    Picrato  de  sosa  y  barita,  de  30  á  15.

Picrato  doble  de  potasa,  de  10  á  2.

Mononitronattalina,  de  5  á  20.

Salitre,  de  20  á  40.

Azúcar,  de  1,5  á  .

Goma,de2á3.  -

-  -_  Negro  humo  de  0,5  ó.  4.
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La  nitronaftalina  6 mononitronaftalina  sive  .par  re-.
tardar  la  combustión  del  explosivo,  pero  ha deestarrnuy
azoada.  La  bronolita  no se  altera  por  el frío  ni por  lahu
medacl.  Su punto  de ignición  esta. comprendido  entre  300
y  320° centígrados.  Quemada  al aire  no  detonar.

TRADUcIDo po  JUAN LABRADOR SÁNOUaZ
Capit.n  de  artillería  de la  Armad.

(Continuara.)                     1 



SOBRE  EJ.

ARTE DE NAVEGAR POR DEBAJO DEL AGUA
POR  EL  8TOR

D  NARCISO  MONTURIOL  (1)

(Contznuacwn)

:..P0s  hombres  pulverizan  por  este  método  160 kilogra
nos  diarios;  sostienen  bien  este  trabajo,  y á pesar  de que
aspiran  continuameete  el polvo  del  zinc,  no  experimentan
alteración  en su  salud  —La pérdida  total  del  zinc,  tanto
en  su  fundición  como en  polvo,  que se levanta  ene! zaran
deo,  no  llega  á  un  5 por  100

Pulverizar  el  zinc,  machacándolo  en  el  mortero  á  la
temperatura  de 200 á  300°, como está  indicado  en  varios

autores,  es  un  trabajo  pesado  y  que  da  resultados  exi
guos.  El  mótodo  descrito  ha  sido encontrado  por  los tri
pulantes  del Ictíneo, practicando  el recomendado  por  las

obras..  de química.

Facilita  mucho  la  operación  si  el vaso  de hierro  donde
se  agita  el  zinc  para  desmenuzai  lo  está  metido  en  una
cuba  donde  haya  mucha  agua,  que  pueda  cambiarse

 caliente;  de  lo  contrario,  el  vaso  toma  una
temperatura  demasiado  elevada,  y se  prolonga  la  ópera

ción  del meneo
Me.cla.—Tostado  el  peróxido  de manganeso  y  estando

4  una  temperatura  de 60 á 70°, se echa á un  torno  octogo

(1)  Vase  el cdero  6   del tomo XXXI
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nal,  sostenido  por  dos montantes,  sobre  los, cuales dCS
cansa  el  eje,  que tiene  en cada  uno  de  sus  dóséxtténis
un  manubrio.  Luego se  echa  en  ól el zinc  y  el c1atocn
estas  proporciones:

Peróxido  de  manganeso
Zinc
Clorato  de  potasa  pulverizado    .    10

205

El  torno  debe  estar  bien  cerrado  á  fin de que  ñÓ  ési
capen  los  materiales.  Dos  hombres  se co1ocafl.’  
nubrios  y dan  vueltas  durante  una hora,  pasada  1á.cual1a.
mezcla  es  bastante  intima  y  homogénea  para  ser  cOlca
da  en los  cilindros.

Para  esta  clase  de mezclas  se  ha  de  partir  de los  equi
valentes  químicos  de los cuerpos  que  entren  eú  su  dbm
posición,  y  con  referencia  á  la  que  nos  ocupa,  copfató•
aquí  la  nota  que  me sirvió  para  el primer  ensayo:

“Mn  =  Manguneso,  equivalente: 344,68
Mii O =Protóxido  de manganeso 444,68= 344,68 ±  100 oxígeno
In  O-=Iioudo  d       id     544,68=344,68+200  íd

,,Los  dos óxidos  intermedios  son fácilmente  reductibles
á  protóxido  .  favor  del hidrógeno;  por  lo tanto,el  pé1Ói-.
do  puede  pasar   protóxido.

,,El  peróxido  no  es  estable,  puede  abandonar  l00’de
oxígeno  y cederlo  d otro  cierpo,  al  zinc,  por  ejemp1ó

El  equivalente  del  zinc  =  Zn. 406,50.
,,Luego,  pues,  mezclando  544,68 de peróxido  de iiañga-:

neso  con  406,50 de zinc,  habrá  reacción,  esto es,  el zináse
apoderará  de la  mitad  del  oxígeno  del  peróxidósi  hy
una  cantidad  ck  . ilor  inicial  suficiente  que  determme  la
reacción  en un punto  cualquiera  dela  masa.  Ylesiiita:
do  será  el siguiente:

Mn02±Zn=  MnO±ZnO..
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Aiiora  bien,  como  Mn O para  pasar  á  Mi  O’  gasta
probablemente  poco  calórico  y  el zinc  al  oxidarse  emite
micló,..de  aquí  que  esta  mezcla  puede  ser  un  generador
de  calórico.

,,Cmo  el peróxido  de manganeso  tal  cual  se encuentra
enlásrúiias  no  es  puro,  contiene  carbonatos,  etc.,  de

uf  que  14 proporción  indicada  deberá  alterarse  y  la
mezcla  excitarse  por  el clorato  de potasa,,

..ii  efectq,  después  de muchos  ensayos  (para  el peróxi
do  de  manganeso  de la  minas  de  Aragón)  resulté  ser  la
proporción  indicada  más  airiba  la  más  conveniente,
tarto  con  referencia  á la  viveza  del  fuego como para  emi

itirozígenó
O’5QQ  indicada  mezcla  producen  un litro  de ácido

carbónico.

.Contiene  este  peróxido  1,5 por  100 de agua.
S  pretendemos  comburr  el zinc  á  favor  del  oxigeno

del,ninio.,  nos referiremos  a sus equivalente  para  saber
la  próporción  en  que  deben  mezclarse  estos  dos cuerpos

:ydfreiriós

Minio  =  4 PbO, PbO
coniéte  cinco  átomos  de  plomo  y  seis  de  oxígeno;  y
siendo  leuivalente  del  plomo  1.294,50, ci  del minio será

.(5X1,294,5o)± (6>< 100) =  7.072,50.
E; Suponiendo que  puedan  desprendersç  las  seis  molécu

as  de oxígeno  para  quemar  otras  tantas  de zinc,  éste  e
berá  etar  en la  mezcla  elila  cantidad  de 6><406,5=2,439,

 n;eleCtQ,  mezclados  íntimamente  tres  partes  de minio
y  una  de zinc,  arden  tranquilamente  in  que  se desprenda

::.gas. alguno  que  no  sea  absorbible  por  la  lechada  de  cal.
;TAuppe.  eSt  tan  comprimida  esta  mezcla  como  la  del

peróxido  de manganeso  y  zinc arde  con  regularidad  Los
residios  son óxidos  de zinc y plomo reducido,  ó00 gramos
de  uiezSiadan.77  calorías.  Este  fuego  es  pobre  en calQr,
pero  es rao  en residtios,  en atcnción  á la  cantidadde  pb
mo  reducldo,
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Si  cn lugar  de  oxigenai  el  zmc, el  hierro,  etc  ,  strata
de  sulfurarlos  siguiendo  la  misma regla  de los  uiváln
tes,  se  escogerdn  cuerpos  en estado  de  persu1fuios;sis-
ceptibles  de descomponerse  por  el calor.  Sin embargó,en
tanto  que  el  ictineo  no  haya  pasado  de esta
ca,  que puede  decirse  dc cnsayo,  yo no  creo  prudente  aTia
dir  á las dificultades  de un  arte  tan  reciente  ló  élikrd
de  la  sulfur  ición,  la cual  es ocasionada  al  envefleilamien.
to  de la atmósfera  de la cámara  submarina.  .

Cilindros  de mezcla. —Los cilindros  que he  usaIó  .dii•’iá.’
actual  caldera  son  de  lámina  de hierro  dulce  de in’úfiuj»
metro  de  espesor,  el diámetro  exterirde  54 milfñttóS••
de  68 centímetros  de eje.  Estos  cilindros,  despuscié•ax4di.
dos,  se  vacían  golpeándolos  con un mazo  de naeaa  
de  no  echai-los á perder;  por  este  motivo  debe  érlIí.
mina  dulce  y  no  agria,  la  cual  se  agrieta  al  1pj1j:.
Deben  estar  soldados  con  soldadura  fuerte;  nó  convien1

que  sean  de wbre,  porque  funden  y  arden  dentrodéja
mismas  cámaras  de  combustión  y  al  tiempo  ipisio  que  .

arde  la  mezcla.  :..

Habría  ventaja  en  que  las  cámaras  de  combustióz  t.

viesen  un  diámetro  de  nueve  á  diez  centímetros;  eé:.

caso  los  cilindros  serían  de  ocho  centímetros  ligeráinente

cónicos  y  el  espesor  de  paredes  de  tres  milímetd.  Ás

durarían  mucho  más,  no  se  deformarían  y  habría  ftaor

facilidad  en  limpiarlos.               . .  .  ..  .

Para  llenni-  estos  cilindros,  se  cierran  por  un  extieino

con  un  tapón  de  plancha  de  hierro  que  llevarebórdés  de

tres  centímetros  de  alto  y  un  anillo  ó  aldabón  par  sadá

los  de  las  cámaras.—El  tibrador  con  que  se  tónielá  nei..

cIa  debe  estar  en  forma  de  embudo,  cuya  parte  estieha

sea  de  diámetro  del  cilindro.  La  mezcla  se  atacar  on

espeque  de  hierro  de  punta  larga  y  al  final  roina.  Laden.

sidad  cTe  la  mezcla  para  estar  en  buenas  condicions  de.

transporte  y  para  que  arda  de  una  manera  régüia  hade

ser  comparada  á  la  del  agua,  como  tres  es  uño;.unki.
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1pgrmo  ordinariamcnt  ocupa  en los cilindros  un  espacio
de  300 centímetros  cúbicos.  Si  estuviera  floja éñ los  ciin
drs  al ser  transportados  en  carros,  el zinc  e  separaría
del  per6ido  de manganeso  y,  por  consiguiente,  no habría
reccjÓn.

Llenos  los cilindros  hasta  faltar  sólo unos  12 centíme
tros  se dejan  concluídos  poniéndoles  cebo  y  mecha  con
forme  va   eplicarse.

Üabe.ae  ignición.—Se  compone  de un  cono de  plan-.
cha  de hierro  de siete  centímetros  de  eje, que  termina  por
un  tubo  de sóLo tres  centímetros  de largo  y de  un  diímc
tro  exteror  igual  al  del  interior  del  cilindro  de  mezcla.
La-prte  cónica  ha  de estar  llena  de agujeros  como de re
adera,  los cuales  se tapan  con  una  hoja  de papel  gomado
al  tiernp.o de llenarse  de  las  composiciones  que  constitu
yen  19s cebós.  Estos  agujeros  y  la arena  que  se  coloca  en
el  vacío  que  queda,  entie  la  parte  cónica  y  las  paredes
del  cilindro,  tienen  por objeto purgar  los gases que, rápida
y  abundantemente,  se  desprenden  de  los  cebos,  y  que
arrástran  eón  ellos óxidos de  zinc y  manganeso  y clQruro
de  potasa,  los cuales  obstruirían  lbs conductos;los  tamices
de  arena  retiçnen  en gran  parte  los citados  óxidos y cloru
ro,  ya  porque  ejecen  las funciones  de un verdadero  filtro,
ya  porque  rqbándoles  temperatura  dejan  de ser  voMtiles.

En  el cono se colocan  sucesivamente  la  yesca  y  papel
preparados  que  sirven  de mecha,.  las  composiciones  A  y
B,ms  adelante  indicadas,  y la  mezcla  dci cilindro;  unas
y  9tra  .han de estar  también  bastante  comprimidas,  t  fin
de  que el  transporte  no  las eche   perder.

La  yesca  y  el papel  deben  estar  preparados  como  las
etiquetas  Ó sellos  de correos  con  una  disolución  gomosa
compuesta  del modo siguieñte:

•       Agua gomosa  espesa4
C1oáto  de  potasa.  4

•       Azúcar terciado1
Togo XXX.—EERO, 1893.                            5

»  ;.
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Por  medio  dc una  brocha  se  extenderá  soire  el papel,
procurando  siempre  que  la  pasta  sea  homog&iea.,.ja  óual
se  meneará  cdn frecuencia,  porque  el  clorato  púlverizádó
se  precipita.  Los  papeles  así  preparados  se  colocaránso-.
bre  planchas  calientes,  cuya  rnperatura  no  pase  de  100°,
á  fin de que sequen,  ya  que en libre  amb,iente y en verano,:
dcspueis  de cuarenta  y ocho  horas,  todavía  co  ienndé.
masiada  agua  y no  arden.  Los  papeles  así  praiádóá  no.:,
htn  de su  quebi adizo,  ó de lo contrario,  cuando  se rollan
sobrc  la  YCS  t  ‘c  i O1flCfl  y ¿si  no  sirven

Se  cortartn  tiras  (le yesca  de dos á  tres  milíñtró  de
cu  Idia   dc .uatro  cntimetros  de longitud  que se  unta
rí’tn por  su  mitad  con los  indicados  puches  de  joina  ele
ratada  y  azucarada.

LI  p tpel cloi atado  se cortará  en tiras  de  tres  centune
tros  dc  ancho  poi  seis  de Lugo,  que  se  harán  en  cucuru
cho,  cuyo  eje será  la  yesca  se procura  que la átu’t
da  vaya  dentro  del  cucurucho,  saliendo  cono  dos  tes.
milímetros  fuera  de él.  Así,  al  encender  la  yesca,  sé  ço
municará  por  la  parte  untada  al papel  y  de  este  al  cebo
piimcio,  11 scgundo,  y por  fin á  la mezcla

El  (Ibo  J  c,  vivo  y  desarrolla  una  tempeiatura  eleva
dísima;  su  composición  es la  siguiente:

Zinc53  1:
A  Clorato  de potasa

Peróxido  de manganeso           16

100

El  peróxido  de manganeso  entra  en este  cebo  ma
tei  ia  inertc  3  que  al mismo tiempo  da oxigeno  En la pro
porción  de 53 de zinc por  31 de clorato,  se formaunamz
cia  explosiva  que  el peróxido  modera.

Este  cebo se pone  en el  cucurucho  de papel;  bastan  dos.
ó  ti  cs  gramos  y se a’. aha  de llenar  del segundo  cebo, cuya
composición  es  la que indico:
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Zinc45_
B  Clorato  de potasa-   19

Peróxido  de manganeso36

100
En  ete  segundo  cebo  el peróxido  entra  como  combu-’.

rente,  y  por  consiguiente,  el fuego  no  es  tan  vivp  aunquela  eñiperatura  es  fuerte.

He  aquí  cómo se  confeccionan  las  cabe’as  de ignición.’
Se  toma una  tira  de  yesca  untada;  se rolla  sobre  ella  y

en  foria  de cucurucho  ó alc urtaz  el  papel  cloratado;  se
pone  un  poco  del  cebo; se  cierra  la  boca  del  cucurucho
con  los dedos  pulgar  é  índice  de  la  mano  derecha,  para
introducirlo  en el  cono  de  regadera,  procurando  que no
s1aiiiente  salga  la tira  de  la yesca,  sino también  el vérti
ce  del alcartaz;  en  esta  disposición  se  abre  la  boca de éste
y  se echan  60 ó 70 granos  del cebo,  se  aprieta  con  fuerza
y  se  acaba  de llenar  de la  mezcla  ordinaria.  Luego con un
papel  gomado. ordinario  se  tapa  la base  del  cono,  y  queda
concluída  la  cabeci de  ignición,  la  cual  se  introduce  en el
cilindro  de mezcla,  se  coloca  la  arena  y  luego  se sujeta  la
cabea  de ignición  con  un  tapón  de  plancha  en  forma  de
tubo,  con .algunos  agujeros  de regadera;  esta  tapa  tiene
un  agujero  central  bastante  grande  para  que pueda  pene
trar  por él  el vértice  del cono,  por  el  cual  sale  un  poco  el
papel  cloratado  y la  yesca.  Sólo debo advertir  que la  are
na  debe  ser  tostada  y  del tamafio  del trigo,  ¿1 fin de que no
caiga  eñ el transporte;  estará  pasada  por  un  tamiz  cuyos
agujeros  sean  de-tres  á  cuatro  milímetros  de diámetro  y
la,  que  quedará  en  el tamiz  será  la  buena.  Se  supone  que
las  cáñiaras  de combustión,  y por  consiguiente,  los cilin
dros  de mezcla,  están  en sentido  horizontal.

Difran.—Colocados  los  cilindros  de mezcla  en  sus
repectivas  cámaras  de combustión,  y  con  el objeto  ante
riormente  dicho  de impedir  que  se  obstruyan  los  conduc
tos  cox  los  óxidos  que  arrastran  consigo  los  gases  que
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emite  la mezcla,  se ponen  diafragmas  ci1índrldscón  ta
pas  de hierro  y  agujeros  de  regadera,  que. contienrare
na;  la parte  tubular  de cada  dio fragma  debe e.sttr’ ajustada
al  diámetro  de  dichas  cámaras.  .  

Luego  de encendida  la  yes.a,  se  coloca  el diafragniay
se  cierra  la  cámara  de  combustión  con  tap  en bairada
con  un luten  de  arcilla  y sujeta  por  medio  d  . brida  para
que  haga  punta  y  no  puedan  escapar  los  gases  en  s
mmø  ft  la  caja  de absorción.  .  .

Las  cámaras  de  combustión  del segundo  Ictí5á.tiéen...
seis  centímetros  de diámetro  y  1,50 metros  de  lad;n
cada  uno se  colocan  dos  cilindros  de  68  cefitfmetrbs  de
largo.

El  trabajo  de tres  hombres  durante  un  día  es sudéite
para  preparar  lOO cilindros  practicando  todas  las  óéra
ciones  que  acabo  de  describir.  Los  100 cilindros  
cen  un  trabajo  útil  de  un  caballo  de vapor  durari  ciico
horas.  .

Si  en  los  fuegos  submarinos  uso solamente  el zinc como
combustible,  no  tengo  otros  motivos  que  los  siguientes:.
1 .°,  las  limaduras  de  hierro  dulces  puras,  sin  ñiezdla  de..
hierro  colado,  son tan  escasas,  que  siemprehe  tenidd  que
pagarlas  algo  rns  caras  qie  el zinc;  2.°,  el  zinc  se  déj.
pulverizar  con  tanta  facilidad  que aun  despuéd  haber
enipleaclo  el  trabajo  de  reducirlo  á  polvo  es  más baiato
que  las limaduras  de  hierro;  30,  porque  entre  la  temperá
tura  que  emite el zinc y  el hierro  por  una  misma  ántIdad.
de  oxígeno,  es  mayor  la  del zinc’que  la  del hierro.

Además,  como  haciendo  uso  de las limaduras  e  hiertb.
dulce  (y bastará  un  solo  Ictíneo  para  darlas  un  vlót  .e
traordinario)  habria  mters  en falsificarlas  por  medio de
las  que  provendrían  del  hierro  colado,  eneste.cab.’l...
cantidad  de ácido  carbónico  que  producirían  fi.ier.ehor’
me.  Lo cual  es  preciso  que  lo  tengan  en  cuenta  •losque
atraídos  por  la  facilidad  con  que  arde  el  hierro  doladó,.
debido  al  carbono  que  contiene,  quisieran;  aprovechar
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ateria1  como  combu,iiI)lc  cn  las  cámaras  subma

11ierro  colado  contiene  de 2  á 4 por  100 de  carbono;
onieñdoan  término  medio  de  3 por  lOO, cada  kilogra

intendria  30  gramo,,  lo’, cualcs,  combinados  con  el
 n  la  combustión  del hierro,  darán  a la tempera

presión  ordinarias  cerca  ‘de 60 litros  de ácido  car
.pomcQ  esto  es,  dos  metros  por  caballo  de  vapor  y  por
hora

En  las reacciones  que  constituyan  los  motores  subma
rmos,  se  ha  de  buscar,  para  que  sean  económicas,  la
obtenciói  de  cuerpos  compucstos  ó reducidos,  cuyo  valor
sea  estimado,  e to  es,  que  tengan  una  grande  aplicación
mdustrial.

Combustión  del  luerro  —FIe dicho ya  que la  combustión
del  hierro  por  medio de  los nitratos  tenia  tan  graves  in
convenientes  que  debia  desecharse  su  uso en  la  navega
ción  por  debajo  del agua  En  cfccto,  la  cantidad  de gases
que  provienen  del nitrato  es portentosa,  con referencia  á
la  mejor  mezcla  entre  él y il  hicri o,  que  es  de 220 hierro  y
170 nitrato  (la cual  da abundante.  oxigeno,  que es  lo que  se
debe  procurar  á  fin de evitar  1 i  foi mación  de  amoniaco,
lo  que  sucede  siempre  quc  el  nitrato  de  sosa  está  en de
fecto),  debo hacer  notai  quc  un  kilogramo  de  esta  mezcla
contiene  43  gramos  nitrato  que  dan  en  ázoe  libre,  en  la
presión  y  temperatura  ordmarias,  cerca  de 60 htros

Quedando  proscrito  el  uso de  esta  mezcla  en las  calde
ras  del Ict (neo y  sustituida  poi  la  del peróxido  de manga
neso  y el  zinc,  que  con tan excelcntes  resultados  ha  favo
reciclo  la navegación  submarina,  y  no  teniendo  otra  mira
que  la de  hacer  mas  barata  la  combustión  subacuática,
hubiera,  continuado  los  epei1mcntos  empezados  en 1863
con  1.ojeto  de  quemar  hierro  á  favor  del  oxígeno
puro,  si  el  procedimiento  dc  sobreoxigenar  el  manga-
nato  de potasa  á  favor  de un t eorrientc  de an e  y  desoxi
genar  el permanganato  01  ci  vapox  de  agua  fuese  un
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het. he  industrial  Este  pi ocedimiento  de  obtener  ocigeno
no  cuesta  mas  que  la  fuerza  que  se  emplea  n,;agtare
manganato  y en promover  una  corriente  del  aire  seco, y
puro  y  luego  una  corriente  de vapor  de agua,  io,;çaJr,
duce  el  valoi- del oxigeno  al  gasto  que se  hace  fl:afl
para  obtener  la  agitación  de la  substancia,  de1aiey  ,‘

vapor.  ,

Quemar  los desechos  de  hierro  dulce  de los  ta11ere  .de.
maquinaria  sería  por  otra  parte  un  material  mUCQ.114’.

barato  que  el zinc;  en  efecto,  poco  valen  las  vfrut,y  ra
judas  del  torno,  de la  escarpa,  de las  maquinas  tj  pi-j.
llar,  de la  plataforma,  del  taladro,  los  hilos  yreasj4’:
hierro  de  las  fíbricas  de  puntas  de París  y  de  los  a’

bres,  los  clavos  y  hierros  viejos,  etc.,  etc.,  y  sinembargó)
estos  materiales  abundantes  que  tan  poco  valen  són  U
excelente  combustible  para  las  hornillas  de las  calderas
submarinas.  Los residuos  de esta  combustión,  que  se  pre
sentan  en  nmsas  porosas,  constituyen  un  mineral  de  hie
rro  sin  escorias,  y  sujetados  í.  las  forjas  catalanas  da-.
rían  el  mejor  hierro  dulce,  puesto  que  seria  puro;  así  que
estos  residuos  vendrían  fi  disminuir  el  precio  del  fuego
s ubni trino.

El  procedimiento  fi favor  del  cual  he oxidadó  el  hierro,’
consiste  en  un  cilindro  que  llamaró  hornilla,  de plañcha
de  hierro  vertical,  de  20  centímetros  de  diinetro  y8  mi
límetros  de  espesor  de paredes,  en  el fondo  del  cual  pue-,.
dcii  ponerse  unos 500 gramos  de limadurás  de hierro  ínti
mamente  mezcladas  con  clorato  de potasa  y  peróxido’de’
manganeso  en las proporciones  indicadas  por  sus  equivá
lentes  químicos,  fi la  cual  llamard  cebo. Sobre  esta  mezcla
se  tija  un  tubo  que  ocupa  el centro  de  la  hornilla,  la  cuál
se  carga  de  virutas  de  hierro  hasta  llenarlo  compléta
mente,  sin otro  cuidado  que  el de poner  un  poco de hiérro.
en  limaduras  y otras  partes  tenues  inmediatamente  sobre
la  mezcla,  fi un  de  facilitar  el  contacto  de la  carga  coñ.lá.
mezcla  llamada  cebo. El  tubo  central  debe  comunicar  con’:’
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•  un  recipiente  que  contenga  ó  aire  ú oxígeno  Cargado  el
•  horno  por  el tubo  central  se  deja caer  una pequefia  cabeza

d  ignición,  cuya  yesca  está. encendida,  se  cierra  lá tapa
superior  del hornillo  y  se da aire ú oxígeno.  El fuego pasa
de  la  cabe.zui i  la  mezcla  y  de ésta  al  hierro,  el  cual  arde

•  cómo  si fuera  carbón.
Los  Productos  gaseosos  de esta  combustión  cuando  arde

á  favor  del aire  son  ázoe  y  ácido  carbónico,.  y  sólo  este
úhimo  cuando  ardé  á favor  del oxígeno.

En  una  hornilla  de 0,26 centímetros  de  diámetro  y 3,00
de  profundidad  caben  112 kilogramos  de desechos  de hie
rro,  los cuales  darán  una  fuerza  de ocho caballos  de vapor
durante  una  hora.  •  .

•          (ContinuaríL)
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Ec’io  SR  D  PEDRO  DÍAZ  DE  HERRERA

CONTRAALMIRANTE  DR  LA  ARMADA,  ETC  Ém

Cuando  aun  por  su  edad y por  la fortaleza desnánimo
podía  esperarse  que  el general  Herrera  venciese  los anti
guos  padecimientos  que  afligían  su  cuerpo  y  llegase  .

ocupar  los  altos  pueos  d  que  le  llamaban  sus  piopios
móritos  y el  deseo  manifiesto  de  amigos  y  compatieros’
numerosos, vino la muerte .  sorprenderle  en el  cargo  de
eomandante  general  del  arsenal  del  Ferrol,  qu:e desem
j)cñaba,  como  era  costumbre  en  dI  de  toda  1  vida,
completa satisfacción de sus’jefes y rodeado del ariftoso•
respeto  de sus  subordinados  todos,  como  de  el1o,dan  se
gura  y plena  prueba  las  mil manifestaciones  de duelo, que
han  seguido  d su sentida  pdrdida.

La  vida  del  general lIerrera es un  dechado  de servicios
1)restados  i  la  patria,  puede  (l(eirse CUC SIl!  inteiiU1Wifl

alguna;  ‘t  los caturce afos d edad embarcó ya vn tui bu—

que de guerra, y desde enlonc(s.  lo mismo  en la  Petilnsu
la  que  en  Ultramar,  prodigó  su  talento,  su  açtividad.  y
todas sus privilegiadas  facultades  en aras  del deei  mili
tar,  que  con  tanto  valor  cumplió  siempre,  La:medalla  de
Cuba,  con  siete  pasadores,  que  adornaba  su  pecbo,  dé
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muestra  bien  lo mucho  que  trabajó  en sólo ese saúgrieñto
eprsodio  de nuestra  histoi-ia contemporánea.

¡Descanse  en paz  el ilustre  general  cuya  muerte  tanta.
•   •‘sentimiento ha causado  en la  Arxnada!—F. M.

•          Ecrio.  SR.  D.  VICTORIANO  SUANCES

CONTRAALMIRANTE  DE  LA  ARMADA  EN  SITUACIÓN

-,           DE RESERVA,  ÉTC.,  ETC.

Si  para  el hombre  de honor  y  de arraigados  sentimien
tos  réfigioss  ha de ser  necesariamente  una  çompensación
tranquilizadora  acercarse  al término  natural  de  la  exis
tencia  con  la  conciencia  satisfecha  y  acompañado  de una
familia  cariflosíima,  llena  de cuidadosas  atenciones  para
el  que va  á dejar  esta  vida,  cumpliendo  altos  designios  de
la  Providencia,  bien  puede  asegurarse  que  el  general
Suances,  en  la hora  suprema  de su tránsito,  habra  miradc
frente  a frente  á  la  muerte  que  se  aproximaba,  después
de  cerca  de  setenta  y  tres  años  de  vida  y  cincuenta  y
cinco  de  honrados  servicios,  y  que  iba  á  encontrarle,  en
medio  de los suyos,  con  un  expediente  oficial henchido  de
mritos  y  servicios  y con  una  historia  particular  espejo

•  de  honradez  y  de bondades.
En  ninguno de los numerosos  é importantes  destinos  que

esmpefiÓ  el general  Sñanes  dejó mts  que agradecidos  y
obligados,  así  al jefe  como al  amigo,  pues  tuvo  el tacto  de
hacerse  un  amigo  de  cada  subordinado,  y en  todas  par
tes  su nombro  era  conocido  y  a prcci;idn  romo el de un  pOI—

fecto  cubi1(ti’u,   ei  la  Aiiiuul  jut  loira  ti  ella,
1l  ctddver  del  general  smi  e  ierrnde  probablemente

•   en  la capilla  del Asilo  de las 1-Icrinanitas de los Pobres  del.
Ferrol;  la  cual  capilla  había  costeado  de  su  bolsillo par-

•  ticular  el piadoso  y llorado  difunto.—F.  M.  -
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Exci’,io.  SR.  D.  RAFAEL  RAMOS: IzrnERDo:.
CONTRALMIRANTE DE LA  ARMADA EN SITUACIÓN

DE  RESERVA, ETC.,  ETC.

Hombre  de  amenísiino  trato,  de  ilustradión  .generál
extraordinaria,  de carácter  recto  como  pocos.  y  de Iabo
riosidad  infatigable,  el  contraalmirante  D. Rfael  Ramos
Izquierdo  falleció  en  Madrid  el dia  17 de Diciembre  próxi
mo  pasado  (t los  setenta  y  seis  años  de edad.

Perteneciente  á  una  familia  de  marinós,  ingresó  muy.,
jovcn  en  u    mada  en  clase  de  guardia  marina,  prestau

do  sus  scr  icios  en  difei  entes  buques,  navegando  por  los
mares  de  la  Peninsula,  Antillas  y  Archipiélago  filípino,
hast  scender  a jefe,  mandando,  entre  otros  buques,  l
fragata  Esparail2a,  el  vapor  Isabel  II  y  la. divlsi6ii  de;
guardacostas  de Barcelona,  demostrando  siempi,.  tino
en  los destinos  que  desempeñó  á  flote  comó  en1o  que
tuvo  en  tierra,  el mayor  celo  yla  asiduidad  ms  cómpléta.
En  Valencia  no  han  olvidado  todavía  la  actitud  enéria,•

dign  t  y  valerosa  del  comandante  de  Marina y  capitán  del
puerto,  Sr.  Ramos  Izquierdo,  cuando  visitaron.áüella.
aguas  los acorazados  de  Cartagena  tripulado  po  resi
diarios  capaces  de cometer  todo  linaje  de desmat.

¡Siale  la  tierra  leve  al  caballeroso  é  ilustradgéiie
ialT— 1  �
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EXPOSICIÓN

SÑORA  La imperiosa  necesidad  de  atender  con ma
y6r  ficacia  al mantenimiento  de la  fuerza  naval  sin  reba
sar  los  créditos  con  que  se halla  dotado  el presupuesto  del
ramo,  reclama  una  detenida  investigación  acerca  de  los

.‘réúiso  que  podrán  obtenerse  mediante  la  reorganiza
ción  de aquellos  servicios  que  puedan  simplificarse  sin
d$ko  de su  mai cha ordenada

El  Ministro  que  tiene  la  honra  de chrigirse  it y  M  tiene
-.   en  estudio  diversas  medidas,  encaminadas  it este  fin,  que

s  irán  extendiendo  metódicamente  á  los  distintos  ramos
 e  tales  innovaciones  scan  susceptibles;  mas  en  tanto

•que.aquellos.estudios  se  completin  y relacionan  entre  sí,
ha  creido  deber  empezar  por  la  Administración  central,
que,  como  punto  de partida  n  ci camino  de  las reformas
y  lazo de unión de todos  los servicios  de la Armada,  ha de
servir  ‘de: pauta  it  que  se  ajusten  las  sucesivas  innova

i.. cio.  .:.

Corweniente  sen a,  sin  duda alguna,  no acometer  mu
 qu’  u’  ,,    lt   dld,1 dc

 experiencia  ya adquirida;  ii  i  propósito  aIir1guIo  de
•....  dopar.tm  ‘istema  descentralizador  que,  en  cuanto  sea

posible,  descargue  it la  Administración  central  de  todas
aquellas  funciones  que  son propias  de las  autoridades  su
periore  de los  Departamentos  y escuadras,  simplifique el

•  .  •:‘.  

‘  ,;.‘
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proc  edimicnto,  haga  rnis  epcdita  la  resolución de los
tsuntos  qu  lc comp  tan,  y a  la  vez  proporcione  una im
Oi  tante  C( onomia,  no  sólo  justifi  a,  sino  xige  la adop
ción  de  esta  medida.               •‘  ‘‘,‘    ‘‘  1

Para  lic var  eSte propósito  á  la  práctica;  elMMístro’qúe.
suscribe  propone  la  distribución  de  todos  los  asuntos  de
orden  gubernativo  en dos  solas  DirecciOnes;cjeandó  eu
cambio  la  Subsecretaría,  que permite  al Minlstro..de1egar
el  tral-)njo de  mero  trámite  y  quedar  más  desembarazado:

para  consagrar  su atención  Ó. los asuntos  de mayor fppór.:
tancia.                       ‘   :

Los  diferentes  Centros  y Comisiones  consagrii1:as,á  4i’
versos  servicios  pueden  refundirse  sin  dafto  en ‘únó solo
consultivo,  cuya  unidad  de  criterio  en  todós  los: asurtos
que  se sometan  á  su examen  ha  de  contribuir.l.m
rIja  de  las  resoluciones  finales.

La  autoridad  superior  del  Almirante  de  la’ Armada
queda  mds  expedita  desligándola  de  los  deberes  c’oncre-
tos,  no  siempre  propios  de,  su  elevada  jerarquía,’  ‘que  l’
asignaban  los anteriores  reglamentos,  para  quepueda  ei
cambio  ejercer  por  su propia  y natural  iniciativa  la  alta:
inspección  de todos  los  servicios  encomendados  á  la  Ar-’
mad a.  ,  ,  »

La  amortización  del personal  excedente  en la.AdiñIñis-’
tración  Central  y  la  provisión  de las vacantes  posteriores
en  indiviju’s  de la Armada  de las  profesjones:m  afines,
contribuirá  ¿1 la  vez  fi  la  reducción  paulatina  de  oti-ex
cedente  que  simultáneas  reformas  han  de  produciren  los
servicios  de los Departamentos,  obteniéndose’desde  luego
una  base  de  economía  que  adquirirá  mayor  impranciá
en  el porvenir.

Por  tales  razones,  el  Ministro  que  sUscí’ibe tiene  el
honor  de proponer  fi la  aprobación  de  V  M.  ‘el adjunto
proyecto  de decreto.                  ,

Madrid  29 de I)icienibre  de  1892.—SEÑORA: A.; L.R.  P
de  V.  M., l’ASCUAL CEuvERA.  ,.,
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REAL  DECRETO

)  conformidad  con  lo  propucsto  por  el  Ministro  de
wina  de acucrdo  con  el  Consejo  de Ministros,
En nombre  de mi augusto  hijo  ci  Rey  D  Alfonso  XIII,

ycomo  Reina  Regente  d€l Rcino,
Vengo  en  decretar  lo slgulcnte
Artículo  1 °  El  gobierno,  mando  y  administración  de

todos  los  cuerpos,  buques,  establecimientos  y ramos  de la
Armada  corresponde  al Mini’,tio dti Mai ma

Para  los servicios  que tenga   bien encomendarles,  ten
dri1  sus  mmeditas  órdencs  los Ayudantes  y Secretarios
  que juzgue  conveniente,  clcg idos en el personal  de los  dis
  tintós cuerpos  y clases  de la  Armada

Art  2 0  Para  el despacho  dc los asuntos  correspondien
  ts  al  Ministerio  de Marina  existirán  las  dependencias  si
 guientes

Subseretaiía
Direción  del  Material

‘  Dirección  del  Personal
Intendencia  general

 sesoria  y  Centro  Consultivo
Art  3 °  [a  Subsecretari  tenclia  ¿ su  cargo  la  organi

zciópy  movimiento  de las  fucrzas  armadas,  el servicio

 peculiar  de los Establecimientos  y Comisiones  cientiflcas
 no docentes,  el de los puertos,  los incidentes  relacionados
n  la  Marina  mercante   industrias  maritimas,  la  Legis

j1cin  la  apertura,  registro  y cierre  de la  corresponden
::Iia  y.elgoWerno  interior  del ediíicio  y  fuerzas  que  en  l

e.aloja
 Dirección  del Material,  todo lo  concerniente  al ma

.teri1  flotante  submarino,  firme 6 movible  que clependa (le         -

 y ia  Maestranza  eventual  de los  Arsenales.           -

La  Dirección  del Personal,  todas  las  incidencias  del de
todos  los  cuerpos  y Clases de la  Armada  de carácter  per
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manente  ó eventual,  excepto  los  
nales.

La  lntcndenc  11 genci  al,  todo  lo onceinieite4  14 orde
nación  de  pagos,  intervención  y  rendición:  de  uez1tas,
haberes  activos  y pasivos  y formulación  de contratos..

La  Asesoría,  la  evacuación  de  las  consultas  queet  Mi-’
nistro  ó Subsecretario  le  encomienden.  •‘  “  y

El  Centro  consultivo,  la  evacuación  de las  consultas’Ó
confección  de  los proyectos  que el Ministro  ó Suhsecret
rio  le encomienden  y la  clasiticación  del  pcrsokial.

t.  4.” La  Subsecretaría  y  Direcciones  se4ndeé,
peñadas  por  Oficiales  generales;  la  Intendencia.’ generai:
y  Asesoría  por  asimilados  a  dicha  clase  ‘en’1óscues
auxiliares  correspondientes.                      :

El  Centro  consultivo  estará  constituido  por  un icetl’
mirante,  Presidente;  dos Oficiales  generales  dé  1a sca1a
activa  del  cuerpo  general,  Vcales  de  continua  asiseu-
cia,  y  un  Capitán  de navío,  Secretario,  á los cualess&aso
ciarán  en concepto  de Vocales  especiales, con  voz y yoto,
mediante  citación  del Presidente,  cadi  uno, en  los casos
que  á  su  juicio  se  requieran.

El  Director  del material.                  ‘ ‘.

El  l)irector  del personal.
El  Intendente  general.                   ‘ “

El  Asesor.                       ,

Un  Olicial  general  de  cada  uno  de los  cuerpos  de hi.
nieros,  Artillería,  Infantería  y Sanidad  de la  Armada;’”’

También  podrán  asistir  á  las  sesiones,  solitiíd.1ó”e1
Presidente  del  Ministro  de Marina,  los  Ingenieros  iés’
navieros,  naturalistas,  jefes  ú  Oficiales  de  los  dist1nds
cuerpos  de  la  Armada  en  quienes  se  reconozca  secia1
competencia  en  el asunto  que haya  de trataisépérió1o»
tendrán  voto  en  las resoluciones  cuando  así  se. d’etérmmne
al  convocarlos.                  ‘ .  ,..  .  

Art.  5.”  La  jurisdicción  de Marina  en la  e  e’ysüiádi
de  125 kiiómetios  seta  ejerucla  por  el  Presidente  de  Cep
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onsuitivo,  desempefiando  las funciones  de Auditor  el
0v  del  Ministerio,  las  de  Fis  al  el  funcionario  del

Luerpo  Jurf4co  que  le  siga  en  catcgoria  entre  los  que
tuviese  á sus  Órdenes,  y  las de  JeÍe  de  Estado  Mayor  el
Secretario  del Cintro

Art  6 O El  Almn  rnte  de la Ai mada podrá  mspecclonar
1a  escuadras,  buql3es,  cuerpos,  arsenales  y  demAs esta
blecimientos  y  sei vicios  de  la  Ai mada  cuando  lo tenga
pcr  eonvemente,  de  acuerdo  con  ci  Ministro,  y  previo
aviso á  l  autoi  idad  supeiior  di  quicn  dependa  el sci  vi
o  podrá  asimismo  asistir  á  las scsiones  del  Centro  con
ultivo  siempre  que lo tenga  poi  .on  eniente,  y en tal  cçtso
tençlrii  voz  y voto,  ocupará  la  Presidencia  y  dirigirá  las
deliberaciones,  si  no  asistiese  á  la  vez  el  Ministro  Al             1
efecto,  el  Secretatio  del Centio  u  pasará  diariamente  una
nota  de los  asuntos  que  hayan  de tI atarse  en la  sesión m
rfledita

Tambiln  podrá  informarse  poi  ci  Subsc  ntario  y  Di
rectores  del stado  en  que  se  hallc  cualquier  expediente
que  no sea  d  indole  i eservada,  y exponer  al Ministio  las
observaciones  que  tenga  por  convcnhcnte  de  palabra  Ó
por  escrito

Art  7 0  Para  el servicio  de  los  Ncg ociados  de  la  Sub
secretria,  Direcciones,  Intendencia  gcneral  y  Centro
consultivo,  habrá  el  numero  de  Ohciales  primeros,  se
gunclos  y Auxiliares  que  determinc  cl  i  eglamento  orgá
nico

Los  Oficiales primeros  seran  de las  clases  de  Capitán
de  navio   fragata  o asimilados,  los  segundos  de  las  de
Capitán  de fragata  ó Tenientes  de navio  de piimeia  clase
ó  sixnilados,  los  Auxiliares  de  las  de Tenientes  de  navio
de.pçimera  ó Tenientes  de navio  y  asimilados

Art.-  8 ‘  Los  servicios  de Aichivo  y  Biblioteca  estarán
g  cargo del  cuerpo de  Ai chiveros  dci  Ministerio,  en  el
numerQ  y  clase  que  determine  el  reglamento  orgánico

E  de Dlrneadores,  escribientes,  porteros  y mozos será
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desimpeñado  por  el  pcional  de  estas  clases  qu  hy
existe,  en  el número  que  determine  el  reglarn  tQr4.:
nico  6 lije el  presupuesto  de cada  aIo

Art.  9.°  El  Subsecretario  y  Directores  dísfrutar4nel
mismo  sueldo  que  los  funcionarios  de análoga.  eatoría
en  lo’  demas  Ministel los,  sino  les  coiresponUexiaS  pr
sus  empleos  militares.                 •:     -

Los  demás  Oliciales  generales  y  asimiladoe1aeiS
COl  it.  spoiidi  pot  US  (  inpleos

Los  Oficiales  primeros,  8.000 pesetas  anuales;  .1
gunclos,  b.500 pesetas;  los  Auxiliares  y Archiverqel  
sus  empleos;  los  Delineadores,  Escribientes,  p  tetT
mozos,  el que  se  consigne  en presupuesto.

Art.  10. El personal  que  resulte  excedenten  la  Ádni
nistración  central  cesará  desde  luego en sus  çargosy  sçrá
utilizado  en los demás  servicios  de la  Armada..

Las  bajas  que ocurran  después  de  reducido  el nrnero•.
al  que  determine  el  reglamento  orgánico  de  cáda  clase
se  proveerán:

Las  de  Oiiciales  generales  6  asimilados,  Ofiçials  y
Auxiliares  en  personal  de  las  clases  correspondientes.:

Las  de  :chivcros,  en  personal  del  cuerpo  de SecÍ .:
nes  de chivo.

Las  de Delineadores,  en  personal  subaltenQ.de  laAr
mada  que  tenga  las aptitudes  necesarias.  .•

Las  de Escribientes,  en  Escribiçntes  de la  Arma.da.
Las  de porteros  y  mozos,  en  personal  subaltern9  4i

Armada  6 clases  de  marinería  ó.tropa  que  por
achaques  no  tengan  aptitud  para  el  servicio  a.ctiv.9,perO
i  para  el sedentario  del  estableciienO.  ::

Art.  11.  Subsistirá  la  junta  de  la  Marina.lierÇt41te,
constituída  por tres  navieros,  libremepte  elegidos  Ppr: lbs
Centros  más  importantes  de  la  Península  y1anar,  y
dos  Capitanes,  igualmente  elegidos  porl9sÇ’apitp.eS
P iloto

Cuando  se reuna  esta  Junta,  será  presiçiia  por1Prer
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sldente  del Centro  consultivo  y  actuará  como Sécrétario
el  del mismo Centro.                          -

Art.  12.  El Ministro  de  Marina  queda  autorizadopara
dictar  un  reglamento  orgánico  para  el  régimen  interior
del  Ministerio  y resolver  cuantas  dudas  puedan  surgir  en
la  ejecución  del presente  decreto.

Art.  13.  Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones  que
s  ópongan  al  cumplimiento  de este  decreto  y suprimidas
todas  las dependencias,  cargos  Ó funcioiies  no  menciona
das  en el mismo.

•   Dado  en  Placio  á  veintinueve  de  Diciembre,  de  mil
ochocientos  noventa  y  dos.—MAiÍA  CRISTINA.—E/’
Ministro  de Marina,  PASCUAL  CERVERA.

*  *

EXPOSICIÓN

SEÑORA:  Las  Mayorías  generales  de  los  departamen
tos,  apostaderos  y  escuadras,  cuyas  atribuciones  y  de
beres  detallán  las. Ordenanzas  (le la  Armada  de  1793, ile
iaban  por  completo  la misión  de  transmitir,  vigilar  y  ase
gurar  el cumplimiento  de  las  providencias  dictadas  por
los  Capitanes  y Comandantes  generales  y  atender  á  las
vastísimas  funciohes  que  les  estaban  encomendadas  en
una  época  en  que  nuestras  escuadras  eran  bastante  nu
merosas  para  surcar  todos  los mares  y custodiar  todos  los
extensos  y remotos  dominios  de la monarquía  espafiola.

Mas  por. contraste  singular,  dependiente  de  diversas
concausas,  no  todas  subsistentes  á  medida  que  ha  ido dis
juinuyendo  nuestro  poder  naval,  ha  crecido  la  multiplici
dad  de los  servicios  burocráticos,  haciendo  necesario  un
aumento  de personal  consagrado  en las  oficinas  á un  fra
bajo  duya utilidad ha dçcrecid o merced  á posteriores  trans
formaciones  y hasta  á la  creación  (le nuevos  organismos,
que  si alguna  vez  respondieron  á  metodizar  la  división

ToMo zxxIx.—EiEito 1893.                       6

•  -
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del  trabajo,  fué  á  costa  de  la  anhelada  rapidez  en el pro
cedimiento

Simplificar  dichos  servicios  descartando  de ellos  lo que
en  el. dia  no  rcvita  el  cartcter  de vei cladera necesidad,
pi  opoi uona  la  doble ventaja  de  ilegal  á  procedimientos
rná  LJc( utivo.   cfi.  aces,  obteniendo  ¿  la  vez un exee
dente  dc ties  Capitanes  de  navio,  ocho  de  fragata,  tres
J’enicntes  de navio,  ti es Archiveros  y un  numero  prpor
cionado  de  personal  subalterno  que  podr4  ,eerse  ‘e
cuenta  corno base  de economía  al fijarse  las nua1
tillas.

Tal  es  el  propósito  que  abriga  el  Ministro  qú  tieñe  la
honra  de dirígirse  á V.  M.,  sometiendo  á  su  Real  poba-:’
ción  el unido  proyecto  de  decreto.  :. ‘  ‘

Madrid  29 de Diciembre  de 1892.—SEÑORA: £‘L’,R.,P.:
de  V  M ,  PASCUL  CERVERA

REAL  DECRETO

De  conformidad  con  lo  ropuesto  por  el’ Miistro  de
Marina,  de acuerdo  con  el  Consejo  de Ministios;

En  nombre  de  mi  augusto  hijo el Rey  D. .A1fóno’ XIII;
y  como  Reina  Regente  del Reino,  ,  ‘  ••

Vengo  en  decretar  lo siguiente:
Artículo  1.0 Todos  las servicios  que  hasta  a1óra  han

estado  Ó. cargo  de las  Mayorías  generales,  .SeeeaiIas  de,
los  Capitanes  y  Comandantes  generales  y  sus  orrespon
dientes  Archivo,  se  refundirán  dentro  de  ca4a’dpartar
mento,  apostadero  ó escuadra,  en  una  sola  eén4eücia,
que  se denominara  Estado  Mayor

Art.  2.°  El  Estado  Mayor  de  cada  depr  eñto  cons.
tará  de  un  Capitán  de navío  de  primera  clasé  • ó  Capitán
de  navio,  Jefe,  un  Capitán  de fragata,  segundo  Jefe,  tres
Tenientes  de navío  de primera  clase;  trés  .Teniéntes  de
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navrn  y  el pci onal  de  clases  subalternas’  que  se  consi
dere  indispen’  thle para  el dcsempeño  del  servicio

•  -  El.  Estado  layor  de  ca(la  apostadero  constará  de  un  ‘  .

•  -  -capitán  de navío,  Jefe;  un  Capitán  de  fragata,,  segundo
jefe;  un  Teniente  de navío  de primera  clise;  dos  Tenien
tes  de navío  y el  personal  de  clases  súbalternas  que  se.  .:  ‘

cóisldero  lndipensnhle  para  el desempcrip del  servicio.’  ‘‘.

El  Estado  Mayor  de  cada  escuadra  constará  de un Ca
pitán  de  navío,  Jefe;  un  Teniente  de  navío  de  primera
clase,  y dos  Tenientes  de  navío  y  el  persoxútt  de. clases
subalternas  que se  consideren  indispensables  pará  l  des-  .

empeño  del  scrvicio                  . .  .  .

Art.  3.”  El  jefe  de  Estado  Mayor  y  el  seguñdoJefe..
serán  nombrado’  por  S. M.,  -i propuesta  ,  el  primero,  el’’,  .

Capitán.ó  Comandante  general,  y el segundp  á la  dl  Jefe  -‘    .

de  Estado  layor,  entre  el  personal  de  la  clase  corres-       . :‘

-  pondiente  que  se  halle  sin  destino.  .         . .   1;

•   Los  demás  jefes  y  Oficiales  serán  nombrados  por  el.
•    Capitán  ó  Comandante  general,  entre  los  que  se  hallen”   

sin  destino  en  el  departamento,  apostadero  ó  escuadra,.     .

respectiva.  ‘•           .

Art.  4.”  Los  Capitanes  y  Comandantes  generales,  con-’

eivando  en  toda  su  plenitud  la  autoridad  y  respónsabi-  ,

•  ,  lidad  que  les  corresponde,  con  arreglo  al  TratadQ  .°,

tít.  3.”  de  las  Ordenanzas  de  1793,  podrán  delegar  en  su  ..,.  “  ‘

Tete  d  Estado  Mayor,  mediante  instrucciones  generales

••;•  ó  particulares  para  cada  caso1  el  depacho  y  la  firma  de

‘tóas  las  resoluciones  que  no  caüsen  estadd;  ‘  .-  .  ‘.  .

Las  órdenes  eséritas  Ó  verbales  del  Jefe  dé  Estado  Ma-

•  yor  serán  acatadas  y  cumplidas  por  todo  el  personal  del  ..,  .  .

-  departamento.  apostadero  ó  escuadra  respectiva,  sin       ‘:  .1

distinción  de  jerarquías,  como  emanadas  de  la  autoridad

superior  correspondiente.        ,  ‘  ‘  .  .

Art.  5.°  El  segundo  jefe  del  Estado  Mayor  será  el  en

  cargado  de  la  distribuión  del  trabajo  de  oficina  entre  el

-  personal  patentado  y  subalterno  de  su  dependencia,  con
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formi   las  insti Ucciones generalcs  6 paz ticu1res  qu  Í$
cibiesc  del Jele

Art.  6.°  Los  Capitanes  generales  de  departad
dr.n  tener  hasta  tres  Ayudantes  persoales  liaste  do*
los  dc aposladcio  6 cscuadia,  y  de  ellos  uno de  Ja 14so
de  ‘1 cnicnt(  s dc  navio  dc  primera  clase  6  asimilados  de
otio  CUcipos  militares  para  utiharlo  como  See1e4rio
cn  los asuntos  particulares  6 ajenos   las  funqQn  dej
L’tailo  1íayoi

Az t  7 °  Se  pi ocui  ai á  impliti  ai  cuanto  se  pqsb1  a
tramitación  dc  todos  los  asuntos,  excusando  e1uJts
cuando  l)ate  la propia  autoridad,  y sustituyendo  oi  órt,
cknes  verbales,  olantes  sellados  ó  simples  avios,  
trz-.mite cuya  const  inia  no  sea  de  utilidad  en el povni’

Art  8 O  Los  Capitanes  y Comandantes  generales;
lará.n  en  sus  depai tarnentos,  apostaderos  y  escudras
respcctivas  la  fctha,  no posterioi  al  1 ‘  de  Marzo próximo
en  la Península,  1.0 de Abril  en  la
en  Hlipinas,  en  que  haya  d  empezar  á  regi  1niie.
sistema,  icsolvci’tn  por  si todos  los incidentes  que  puedaii
sui  gir  i epccto  a  designación  de  local,  material  de  ofici
nas  y  otros  de  cualquier  naturaleza,  sin necéjdad  de re
via  consulta,  salvo  el caso  de  gastos   que  p  ‘alj
sus  facultades,  y  darfin cuenta  ¿ni este  Ministerio  equedar:,
planteado  este  servicio,  del personal  que le hay  
do  y  del que  resulte  excdente.

Art.  9.°  Transcurrjdós  seis  meses  de prctic  
pitones  y  Comandantes  generales,  oyendo  á  sus eei
vos  [efes  de Estado  Mayor,  harán  las  observacjbnes  que.
cstimen  convenientes  sobi e  la  Ontinuación  del  sistema
bajo  estas  bascs  6  modificaciones  que  á  su  juicio deban
mtt  oducn st  en  ellas

1) ido  tn  Palacio  1  vclntlnueve  de  Diciembre  4inil.
ochocientos  noventa  y  110S.—MA RfA  CRISTINAI.L1:;.
JI1il11YO  (10 JIana,  PSCUAL  CERVERA

*
**
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EXPosIcrO.

SÉÑoRA: La  reorgañización  de los  serviciode  fa Ar-  ..

fiada  sobre  la  hae  de su  simplificación  yde.ui  sistema  :2
.dentraiizacjor,  ha  de. próducir  forzosarnute’una  ece-  .  2:;
dencia  que  importa  amottizar  en el  má  breve, plazo,  4

•  n  de  obtener  mayores’  economías.con  que;atender:  al  •  :
4e.srrQ11oprogresiro  de nuestras  fueza..  4l$.:

•    quesuscribe,  inspircldse-  ‘en.ltos  pririci-.
•  PiQS:de jSticia  y deseando  hermanai  el  inters  de  la ña  ‘

ciÓi  cori  el  lespeto  a  sagrados  derechos  adtuirjdQs  al
amparo  de anterioi  cs  legislacion  s, acordes  con  las nece’
sidades   viejo  material  flotantc,  cuyos  gloi iosos restos
están  próximos  a  desapareccr  01  la  accion  natural  de

•   los  qy  del ‘trabajo  spportado,  propone  á  3T. M;. fijar
nuevas  plantillas  y  proceder  r4pidamente  á  normalizar.
.1as.esoj•a,  evitando  ¿ la vez una  paralizaió,  que, sobre
dolÓosasería  injusta  en  el  estado  de  relativo  atraso  y

•  iesroporionada  edad  que  ya  viene  pesando  sobre  el
•  ersøna1  de la  Armada.                   •

Este,  importante  resultado  sólo  puede  alcanzarse  en
•  plazo  relativamente  breve,  combinando  el  estimulo  para

la  prouceiónvoluntaria  y  no  onerost  de  bajas  amorti
•   zbles  n  todos  los  ciçrpos  .y empleos  con  una  limitación,

en  el .ngreso:  que  produzca  otra  amortiacjónsjmu1t.nea.
yu.iesiva  en  tódas  las  categorías  de  menór  . á  mayor
hasta  nprmalizarlas  todas.  .

Tal  és  el  piopóito  que  inspira  al  Ministro  quetiene  la

honra  de frigirs  V.  M.  al  someter  á  su  Real  aprobaciÓn  el unido  proyecto  de decreto.            •

Maid29dbjcjernbre  de 1892.—SEÑORA:  A.  L. R.P.
de  V. M., PASCCAL  CERVERA.          • ..  .
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REAL  DECRETO

De  contormidad  con  lo  piopuesto  por  el  Ministro de
laiina,  dc acucido  con  el Consejo  de Ministros,

En  nombre  de mi augusto  hijo  el Rey  D. Alforis&XlI’
 com(.) Rcin t  Rcgentc  dci  Rcino,
Vengo  en decretar  lo  siguiente:
Ai  tit  ulo  1 °  Rcorganizados  que sean  todos  los erviXos

de  la  u  mada  que  lo requieran,  se fijarán  las  plantillas  de
los  cuerpos,  tomando  como base  la ley  vigente  de  escua-1
dra  que  se  halla  en via  de eju  ución  y la  nueva  orgiza
ción di. los sciviuo,

i  t  2 O  El  personal  quc  ieulte  ecedente,  podr  opat
poi  una de estas  situaciones

a)  En  disponibilidad  en  las  capitales  de  lo  departa-.
men  tos  con  el sueldo  entero  de su  clase.

¿)  Con i csidcncia  en  el punto  que elijan con  medlQ suel
do  exceptuados  de todo  servicio  y  obligados  á  presentar-
se  en el tcrmino  de un  mes  en el  puerto  (1 que se les desti
ne  cu indo no  haya  pci sonal  de su clase  en disponibilidad

c)  Supernumerarios  sin  sueldo  por  un  numero  de aflos
que  no  exceda  de tres  consecutivos,  durante  los cuales  no
podrí.n  su  llamados  al servicio  sino en  caso  de guerra

krt   °  El  Gobierno  facilitan.,  en  cuanto  sea  posible,
ci  pase  %. oti as  cari u  as  del Estado  i.  todo  el personal  de
la  Armad  i  que  lo solicite,  siempre  que haya  excedente  n
u  categonia  ó en  lis  inferiores  y renuncien  al  rerngreo
cnla  Mauna

Art.  4•0  Aprobadas  las  nuevas  plantillas,  s  proéd).
á  la  amortización  del excedente,  aplicando  Ó. ellas  la ota
lidad  de las bajas  que se produzcan  por  cualquiera  cje las
causas  siguientes

a)  Pot  pase  forzoso   la situación  de reserva  cje los  Oft
ciales  generales   sus  asimilados
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,)  Por  pase  á  la  situación  de  supernumerario  sin
sueldo

e)  Por  pase  á  desempeñar  destinos  retribuidos  depen
dientes  de otro  Ministerio

Art  5 °  Simultáneamente  con  esta  amortización,  se
veriieará  Otra gradual,  empeiando  por  las  clases  inferio
res,  ba3Q las siguientes  bascs

&.•Elñúmero  de  individuos  ile nuevo  ingreso  en  cada
ctierp&y  convocatoria  no podrá  exceder  de lamtad  del
de  bajas  ocurridas  en  ellas  desde  la  anterior  mientras
haya  excedentes  en  la  ultima  de  las  categorias  respec
tivas.  ,,.

b  Cuando  se hallen  normalizadas  una  ó más  categorias
correlativas,  á partir  de la  ultima,  se  calculará  el numero
de  ind;viciuos de  nuevo  mgi cso  para  las  sucesivas  covo
ctor,’surnando  el  de bajas  ocurridas  desde  la anterior

•  convocatoria  en las categorías  reguladas  con  la mitad  de
las  ocurridas  en las no  reguladas

c,  Normalizada  la  última  categoría,  se  aplicarán  á  la
amortización  de la penultima  la mitad  de las vacantes  que
ocurran  en las superiores  a  elli

€1) ormahzada  la  penuhima,  se  aplicará  la  regla  an
tenor  á la  antepenultima,  y asi  sucesivamente  hasta  que
eti  todas

Art  6 O El  Gobierno  presentará  á  las  Cortes  un  pro
yecto  de  ley  para  la  capitalización  de  los  empleos,  l.  fin
de  contiçibuir tambien  por  este  mecho á  la  reducción  del
personal

Dado  en  Palacio  á  veintinueve  de  Diciemb(e  de  mil
ochocientos  noventa  y  dos  —  MARIA  CRISTINA  —  El

.,jlini$fro  de Marina,  PASCUAL  CERVERA.

..
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REAL  DEÇRETO

A  propuesta  del Ministro  de  Marina,  de acuerdo:  con  el
Consejo  de  Ministros;           1

En  nomhfe  de  mi augusto  hijo  el Rey D.  A1onSC) XlTI,:
y  como Reina  Regente  del Reino,

Vengo  en  decretar  lo siguiente:
Artículo  único.  La Dirección  de  Hidrogvafía  se•

mmai  t  en  lo SUCCS1V() Depósito  IIidiogr.üco,  siendo  de
empeñado  el  cargo  de Jefe  del  mismo  por  n4.

 io de  la  csc  da  ic twa  del  cuerpo  general  de  14 Arll3ada
que  ht  t  ui  sado  estudios  de ampliación

Dado  en  Palacio  a   eintlnueve  de  Diciembre  4e  nu
ochocientos  noventa  y  dos..— MARfA  CRISTINA.TE1
jfiiiisl  )O (le M(’ifla,  PASCUAL  CERVERA.
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NOTICIAS VARIAS

¡4

InstruccIones referentes al andar en la Marina Inglesa (1) —Se han
  lirtulado  recientemente  en  la  Marina  inglesa  algunas  ms

.  frícciones  muy  interesantes  ref€ rentes  al  andar  y  á  las  prue

bas  de  este  Se  adoptarán  las  clasificaciones  siguientes  del
andar,  que  se  ha  de  desarrollar  cn  diversas  ocasiones

  d La fuerza  autorizada  con  tiro  natural  =  La umdad

u  «Can. toda  urgencia,,  (la fuerz  i  m xima  obte
   nible durante  veinticuati  o  horas)       =

 “Con  urgencia,,  (el  andar  m turno,  á  viaje,
 mientras  dure  el  carbón)            =

1’Con  regular  urgencia,=    
e  “Andar usual,,                  =   1/5
 J  “Andtr más económico,,            = segun  re

,ulte  de la prucba ó con arreglo  las circunstancias de
viento, etc.

La  fuerza autoi izada con tiro n ttural (a), sólo se empleará

durante cuatro horas cn las pru& bas trirncstrales efectuadas
 czmo si se navegase á viaje, ó cn caso fortuito Las presiones
 de aire que se han de usar para €1 desarrollo de dicha fuerza
no  deberán exceder para inantenel aquéllas de 1/2v de  altura-  .  • •
  de una  columna  de agua cn  el  vaso cerrado, tratándose
 d& calderas cihndricas, y de 1’ de dicha altura respecto a

 (i  Arma andNary (?a.eie
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calderas  del  tipo  locomotota  de  los  cañoneros  torpe4erp1
e  ‘et  pto  cu  rndo  1 t,  (xprcsadas  calderas  llevan  en  los  cemc
ros  puertas  automáticas,  en  cuyo  caso  estas  presi0ñe.t1i9$-..
féricas  se  pueden  elevar,  aumentando  dicha altura  ‘/“,s  ue-.

ra  preciso  para  obtener  la  fuerza  requerida,  Lafuçr  4/’b,)..
sólo  se  usará  en  casos  urgentísimos  (c.

Naegando  á la  maquina  ‘con  urgencia,,,  Íuncionaán  tq
das  las  ca1dera,  la  dotación  de  la  expresada  estará  á  tres
guardias,  y si  hubiei  a  que  acarrear  el  carbón,  por  estar  éste
apartado  d  la  camara  de  hornos,  la  marinería  aullilará  
iena,  en  caso  necesario.                    •:

‘El  tndar  usu  tl,,  ()  t  ti  que  se  usa  para  navegar  á  viaje,
,i  bien  ti  ‘andar  más  t conómico,,  lo  sustituirá  cuando  hty
que  recorrer  i. la  máquina  la  mayor  distancia  con  unada  
dad  dada  de  carbón.                     •.

“El  andar  más  económico,,  se  usará  asimimo  en lo  çs
en  los  cuales  el  andar  usual  fuere  ménor  que  “el  máseco-

nómico,,.  ,

Según  las  nuevas  instrucciones,  á  fin de  que  las  rnáqüinas
se  conserven  en  condiciones  .eficientés  y de  que  la  dotaciÓn
de  las  expresadas  pueda  tener  ocasión  de  instruirse  en  sil

funcionamiento  á  gran  velocidad,  se  efectuará  una  pruba
trimestral  como  si se  navegase  á  viaje,  cuya  duración  sea  de
veinticuatro  horas,  recorriéndose  “con  urgencia,,  la  s
cia  navegada.  Si  la  fuerza  desarrollada  no llegase   los   de
la  autorizada  con tiro  natural,  se  justificará  esta  circs

cia  Las  máquinas,  durante  cada  corrida,  funciqIarÓ4çiatrO
horas  á su  máxima  fuerz,  con tiro  natural,  si  bien.  ia;4içra.
desarrollada  no  excederá  de  la  autorizada  con este  tiro.  
resultados  de la  prueba  á  viaja  durante  las  veintictialp.

ras,  así  como  los de  la  efectuada  en las  cuatro  hor,  Se  par-.
ticiparán  detalladamente  á  quien  corresponda,  con expresión
del  comportamiento  de  los  fogoneros  durante  las  pruebas,  y
si  hubiera  sido  necesario  que  en  la  conducción  de. fuegos
éstos  hubiesen  estado  á  menos  de  tres  guardias4precisad9s

á  pedir  auxilio  á  la  marinería,  se  explicarán  los  motiyos.
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umdo  si. proin  U plazo  dc 14 prucba  trimestral,  el ajmi
rante  en jefe  ik  la  &scuadra,  ó el comandante  de  la  estaciÓn,

-dispondrá  lo que  crea  cónvenicnte  respecto  á  que  el  buque  .

e1etze  la  prui  l  pi olongando  la  travesía,  si el  periodo  de  su

duraciÓn  no  lu.. r t  uficiente  para  el objeto,  6 que  el  buque  la          1

aplace  para  mi  oción  más oportuna  del próximo  trimestre
Di.  verificarsi  cii  ¿tro  pruebas  al año,  no mediando  intervalos
cortos  c.ntr.  ellas,  se  habrá  dado  cumplimiento  exacto  it las
instrucc1on  s  Los pl,aneros  son los  unicos  buques  exceptua
dos  ik  tsta’,  pruebas  efectuadas  como  si  se  navegara  it viaje,

-            ..

Loa nuevos aoorazado8 Ingleses (1) —Habiéndose  agotado  al  fin

dt.l  presente  aio  .  onómico  los  créditos  consignados  para  la

Marina  ingles  i, t  ún  la  ley para  la  defensa  naval,  termmaasi

mimo  el  progr  im t II  irnilton  y  la  política  del  Almirantazgo,
rcspcLto  á las Lonstrucciones  navales  experimentarán  algunas

moditicacionts,  Su udo  uquélla origen  de otras  medidas  impor
Iantc’  Los  ..,  d.  1 Almirantazgo  están  formando  actual
mcnt  los  presupu  stos  de  1893 94, ocupándose  el marques  de  1
Spencci  y su  oIt   u’ de  la  cuestión  de  construcción  A  jut            1
-io  &  algqnas  niui  Ls navales  se  debiera  reducir  el  to
-nelaje  le  los acorazadosit.1Ø  000 t.  por  buque,  en  lo  que  con
vlcne  lord Br  e,  El asunto  está  en  estudio,  y si  bien  aun  no

bC h  lot mulado  una  conclusión  definitiva,  es  casi  seguro  que
el  programa  Spcncer  discrepará  en  este  concepto  del  del  an.,‘-

tenar  Almirintazgo
En  general,  no  se  propodrán  reformas  materiales  tocante  it

la  politica na’al  del pais, aunque  se habrá de  recomendar  al
Parlamento  la  conveniençla  de  efectuar  algunas  alteraciones
unportantcs  repecto  it la escuadra  torpedera,  probablemente
en  lo que  hace  referencia  al aumento  de  la fuerza  numérica de.  .,  .,

los  cruceros  torpederos.  Parece  que  el  nuevo  Almirantazgo  ..  .

encargará  la  construcción  de  no  pocos  buques  it la  industria  .  ..  .

particul  ir

i)  J,un
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El uWmo tIpo de aoorazado lugieB (1) —El  
truirá  en  el  ai senal  de  Pcmbroke1  setá  el  nuevo  acorazado
inglés  que  reunirá  todo  lo  más  reciente  acordado  por  la  su
perioridad  naval  de  Inglaterra  sobre  construcción  de  buques  ,

de  combate  El  d€splazamiento  del  expresado  ser  act-
rncntc  ci  promcdio  dc  los  del  Roal  Soverezgn  y  el  Cnt
rión,  o  sea  mu  poco menos  de  12 00  t  Al  igual  de  éste,  es
t  irá  lorrado  de  mader’i,  siendo  el andar  estipulado  de  18m-
Has,  como  el del  Centurión,  si bien mediante  laensefianzaad

quirida  por  la  experiencn  de  buques  nuevos  se  introdicuán
tdclantos  in  las mlquinas  y  las  calderas  Se  tendrá  en  cuen

ta  el  calado  dci  huquc  para  que  pueda  paar  por  el  Canal  d
Suez,  y  n cuanto  al  rcpuesto  de  carbón,  se  aprouar  al  dl
Royíil  Soverezgn  Tocante  al  armamento,  se  advertir4  uii
adelanto  marcado  toda  vez que,  en  combinaciÓn  con una  ba

tcrla  principil  dc  cu  iti o  cationes  de  á  10” de  á  20 ,  11evar
una  secundaria  de  más  poder  quela  del  Royal  Soverçign,.:
consistcnte  cn  10 cañones  de  á  6”  de  á  100 libras  de  t  r  y  un
crecido  número  de  piezas  análogas  de menos  calibres.  asiqjie
.i  mayor  poder  relativo  de  que  se  hi  provisto  al armamen

de  t. r.  es  altamente  significativo.  Los  cuatro  cañones  de grue
so  calibrc  starln  iolocados  en  dos  barbetas,  provistas  de

manteleti  s  giratorios,  encargándose  la  construcción  de  ls
rnontajcs  á  la  cas  Wlutworth

Los  cañones  se  podrán  cargar  en  cualquiera  ppjcióIn  I.::
cxplanad  t  todas  las  dcmás  operaciones  anejas  se  efectua
rán  á  brazo  La  protección  de  la  bateria  secundaria  ha  sido
objeto  dc  un  estudio  especial,  liabiéndose  seguido  en  gran

mancia  el  sistem  t  idoptado  en  el  Royal  Sovereign,según  el
cual  las  piezas  de  t  r  de  á 6” están  emplazadas  en  casamats
reforzadas,  las cuales,  pareadas  con los mantcletes  que  forman
parte  del montaje  de  la pieza,  constituyen  la  conveluente  prp
tección  Mediante  dicho  sistema,  los  sirvientes  de  cada  pieza  
no  sólo  quedan  cntcramente  aislados,  sino  que  como las ope

(1)  Arnig  an  Nay  GaeUe

•      .:-•.
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aeones-de  Puntería  por  dirección  y  elevación  se  limitan  á la
píezy  aqufla se  puede  hacer  con  mas  rapidez  Combinado
adesel  sistema  con  otros  mecanismos  de  imposible  adop
cón  er  una  torre  giratoria,  facilita  medios  para  la protección
de  los  elevadores  de  las  municiones  y  para  la  rápida  ondu

:nde  étas1’lo  cual  es  desde  luego  una  condición  •eeneial
 sistema  aplicable  La  batería  secundarla  del

Renown  quedara  mediante  el  slst  ma  indicado  más  eficiente

mente  protegida  que  la  de  otro  buque  cualquiera  en  cons
truccfón  ó  en  pro.ecto  Finalmentc,  respecto  á  la  defensa

dl:dksc&  -del- expresado.,  se  efectuarán  modificacjons  tan
radicales  en  el  carácter  y  distribución  dcl  blindaje,  qte  nos

aventuramos  á  predecir  han  de  llamar  considerablemente
la  atención  y  ser  quizá  discutidas  Hasta  la  presente,  por

elestád  de  las  obras  del  buque,  sólo  se  pueden  inferir  los  -  :

nuevos  sitema  aplicables:  hay  indicios,  sin  embargo,  de  que:

el  4reaprótegida  se  aumentará  considerablemente  y de  que

los  referidos  sistemas  proyectados  están  basados  en  la  exten
sa  aplicación  de  los  cañones  de  gruco  calibre  de  t  r  y  cn  la

•nedesidad  de  contrarrestar  el  efecto  de  las  granadas  usuales  y         - -:
•  explosivos  fuertes.  Del  mismo  modo  la  protección  debajo  del           -•

agua  y’la subdivisión  del  casco  vcntajarán  en  tales  térmi
nos  á.las  d  los  buques  construidos  de  algunos  años  á  esta       •

parteç como  la  expresada  protección  y  Subdivisión  de  estos                     •:

buques  se  diferenciaron  de  las  dci  pi inhutivo acorazado
Lo  expuesto  puede  dar  una  idea  de  los  rasgos  caracteristi

cos  del ultimo  tipo  de  acorazado  d  primera  clase  existente

erria  actualidad,  y  no  podemos  menos  de  expresar  nuestra

sadsfacci6n  por  haberse  relegado  el  término  segunda  clase  á  -         •

buques  anticuados  que  ya  no  pertcneccn  á  la  primera  catego
-  ría.  Tódo  los  acorazados  británicos  deben  ser  de  primera         -

clase,  ód&,iio ser  así  ha  de  enterarse  (t los  contribuyentes  dé
las’rzones  a-legadas  encóntra.  El  proyecto  de  este  buque,  •  -  -   -

según  manifestó  el primer  lorddirnisionarjo,  fu  formado  con           -

arreglo  á  la olitica  reciente  de  construcción  naval  seguida                          1
en  el extranjero  y  4 los  últimos  desarroifos  de  los  arman-ieri-  -  -.•  -
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tos,  corazas  y  máquinas  propulsoras.  Eindudbte  que  no se
han  podido  presentar  mejores  bases  que  las.  Indipadas,  las
cuales  han  servido  de  guía  á  la Dirección  del  material pai
formar  el proyecto  del  primer  buque  del  nuevo  prograrna

Inglaterra; buque para 8alvamento8 (l).—Con motivo de is  re
cientes  varadas  del  acorazado  Howe  y  de  los  cruceros.Sur
prise  y  Calypso  y  de las  ocurridas  durante  las  grandes  ¡pa
niobras  navales,  la  prensa  inglesa  aconseja  al  Aliirantazgo
la  construcción  de  un buque  destinado  especialmente  al  

ho  de  los militares  ingleses  que  varanen  las  costas-.  Alegan
para  ello  que  los  auxilios  enviados  al Howe  por- el 4lexandre
y  el Seahorse’ son  de  escasa  imortançia  y  que  tal yez, cOn
un  buque  expresamente  construido  para  salvamentos  se  hu

biera  ya  sacado  este  acorazado.

Contratorpederos Ingleses (2).—Las dimensiones principales  de
estos  buques  del  tipo Sharpshooter,  son  las  siguientes:

Eslora   70 metros.
Manga8,20  íd.

l)esplazamiento-  7t3 toneladas.
Capacidad  de  carbonr4s.•100  íd.
Fuerza  de  máquina4.50  caballos,

Andar  estipulado.

ARMAMENTO

Dos  cañones  t. r.  de  4”,7;  cuatro  de  tres  libras;  un  langa
torpedos  á  proa  y uno  movible  por  banda.  Cada  uno  de estos
buques  ha  costado  1.250.000 francos.

La  Marina  inglesa  posee  actualmente  13 buques  de  esta  .cla
se,  de  los  cuales  nueve  se  hallan  en  aguas  inglesás,  dos-des
tinados  á  guardacostas  en  Australia  y los  otros  dos  al misma

(1  /?erita )enerc 1 ‘le fa .Uariuf, u,jfilar  me,cvvt1e eq,aTu’a.  -
2)  1,e Yade.



j
1

N0T1CIA’  VARLAS

servicio  en  la  India  Jstos  contratorpederos  debfan  suplirá
los  del  tipo  RaItlc.snake  reconocidos  como  inservibles  para

prestar  ciertos  scrvicios  á  causa  de  sus  malas  condiciones
mariñeras.  Sin  embargo,  los  resultados  poco  satisütctorios
obtenidos  en  las  pruebas  de  los buques  de  nuevo  tipo,  ylama
nera  con que  se  han  comportado  éstos  durante  las  recientes•       ‘

maniobras  inglesa,  han  desvanecido  las  esperanzas  concebi            5
das  etiando  se pusieron  las quillis  d  los  expresados

Según  los informes  oficiales,  i Lsulta,  en  efecto,  que  las má.
quinas  y las  calderas  de  estos  buques  están  expuestas  á  fre
cuentes  accidentes  que  motivan  una  preocupación  constante
y  hasta  con  buenas  circunstancias  no  es prudente  que  el an

dar,  á  viaje,  pase  de  17 millas

Además,  los  cascos  son  demasiado  ligeros  y  trabajan  mu
cho.  Durante  el último  periodo  de  las  maniobras,  el S/uzrps-         
hooter  hizo  70 t.  de  agua  en  condiciones  normales  de  nve
gación,  y  en  el  Spanker,  á  toda  máquina,  las  Juntas  del  plan
chaje  de  proa  se  desmintieron  ligeramente.  

Ep  vista  de  estos  resultados,  el  Almirantazgo  dispuso  no
multiplicar  el  tipo Shurpshooter  conforme  su acuerdo  primi-  .

tivo,  el  cual  se modificó  con las  reformas  convenientes,            -

Actuálmeite  se  construyen  16 contratorpederos;  de  los
cuales  11 son  de  igual  eslora  y  nianga  que  el Speedwell  y  per

tenen  á la  clase  de  éste,  si bien,  mediante  un ligero  aumento  1
de  sus  calados,  su  desplazanjiento  llegará  á  810 t. La  fuerza
de  sus ‘aparatos  motores  quedará  reducida  á  3.540 caballos  y
su  andar  máximo  ¿i 19,25 millas.

Los  cinco  contratorpederos  restantes  que,  se  cónstruyen.
asimiskno  por  orden  del  Almirantazgo  forman  una  clase  es
jecial,  la  clase  Harrier,  cuyas  características  son  76m.  pór
9,12  m.  con  1.070 t.  de  desplazamiento.  Aunque  estosbuques
son  más  grandes  que  los  de  la  clae  precedente,  llevarán,  sin
embargo,  una  máquina  idéntica  y  su  andar  máximo  no  exce
derá  de  19 millas.  El  armamento  de  dichos  buques  aventajará  -

algún  tanto  al. del  Speedwell,  pues  llevarán  dos  lanzatorpedos
más.
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Cailoneros Ingleses de estación —Parece que están tr4zacjos los
proyectos  de  una clase  nueva  de cañoneros ingleses para  de
empeñar  servicios  en  aguas  extranjeras.  Se  les des  r.cpn
el  nombre  de  cañoneros  de  estacion  y dos  de  ellos  se  cons

u  uiran  probablemente  en  el  arsenal  de  Sheerness  en  el  ao
actual.

Nuevos eaioneros Ingleses —Estos serán  del  tipo  Qoldfinchy
desplazai  an  605 t  ,  las  máquinas  tendrán  fuerza  de  1 200 caba
lbs  Se  construiri.  adc más  en  Chatham  otro  cañonero  llarn-  ,

do  Dryad,  con arreglo  á  las prescripciones  del NavJ.Dfi”
5e  act  Mcdii fi 250’ por  30’ 00”, y  desplazará  1 070 t  Las  m
quinas  serán  de 3 500 caballos  y andarán  con  tiro  forzado  i
millas  y  con el  natural  17,5. El  armamento  consistirá  d2c
ñones  de  fi 1”,7 t.  r.,  4 de  3 libras  y5  lanzatorpedos.

Falúa de vapor.—La falúa  de  vapor  del  capitán  general  del
departamento  de Portsmouth,  recién  construída  por  Whitede
Cowes,  andará  fi la máuina,  sin  vibración  alguna  l7,  rnillS,

El  crucero rusa Rurlc (l).—Este  nuevo  crucero  es de. i0.923,t.

de  desplazamiento;  sus  características  son las  siguientes,:  435’.
por  67’, y  caba 29’ 9”: es  lo que  generalmente  se  denomina  
crucero  acorazado  y pertenece  al tipo  inglés  del imp.eriçse;
y  Galatea  del  francés  Dupuy  de  Lome  y  del  

J’reville;  del  americano  New  York  y  del  Maine,.’asi;qro
del  de  los  buques  ingleses  protegidos,  con  blindaje  obliciq»’’;
como  el  Blake,  de  los franceses  Cecille y Alger  y del  amen-:
cano  Columbia.  El  desplazamiento  del  Ruric  es ,casj2.QQ.1.
mayor  que  el más  crecido  de  cualquiera  de los cita4QS bquss
y  respecto  fi su  eslora  depasa  de  la  de  los otros  en.rn4se’6W’,:.:
incluso  el  Blake,  que  excede  á  todos  en  la  citada  dienin.

La  protección  de  este  crucero  consistirá  en una  .faja  inta..
lada  en  el SO por  100 de  su  eslora  y fi una  altura  de 7’, dism.inu

(1)   Errjineer,  8 de Diciembre.                  • •    ;
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ide  10’ de grueso  c n la  linea  normal  de  flotación  á ‘i

debajo  de ESta, sobre  la  faja  lleva  una  cubierta  de  acero  de
forma  convexa  que  protege  tod is las  vitales  del  buque,  for.
mando  aquélla  declive  en  1 ts  € tremidades,  á  las  cuales  la
faja  pr’otege  poco  ó nada  Los  cañones  principales  están  mon
tados  en  repisas  acorazadas,  dos  dc  ellos  en  la  extrcmidad
proel  y  dos en  la  popel,  de  uni  bateria  secundaria,  montados
as;mismo  en repisas  acorazadas  El  armamento  consistirá  de
4  cañones  de  á 8”, 16 de  á  6”, 14 dt. 4’,7, 18 de t  r  y  de  5lanza

to?pedos  Whithead  La  torre  para  el  comandante  y los  tubos

para  1aconducción  de  municioncs  cstarán  también  protçgidos
po  medió  de  blindaje  de  acero

rLas  máquinas  desarrollaran  13 2i0  caballos  indicados,  la

hélice  será  gemela  y  s€ confí  qu.  ci  andar  llegará  á  18 mi

has  Con  el  repuesto  de  c uhon,  n  el  calado  normal  podrá
recorrer  el  buque  á  la  máqurn  i  lb 000 millas,  sin  necesidad  de
tocar  en  puerto  alguno  para  rcponer  el combustible  consumi
do  El buque  se  construyó  en  1 istilkro  d& la  compañía  del
Báltico  emplazada  en  el  Ncva

Díqueflotante.—Parece  que  por  personas  competentes  se

...tádestudiar  la instalación  en  el  puerto  de  Tarragona  de
un  dique  liptante  en  el  que  pueda  entrar  toda  clase  de buques,
incluso  los grandes  transatlánticos  españoles  que  actualmen

te  tienen  que  verificar  sus  limpias  y reparaciones  en Marsella
Es  posible  que,  en  tal  caso,  dicho  dique  pueda  estar  listo

ieIafto  1895.:

El Vaoht del Rey de Siam —El nucvo  yacht  del  Rey de Siam, se

llanitI  Ma/za Cha/e; rz  y  s  Ii  construido  en  Leith  por  los  se
llores  Ramage  yFerguson  Está  pintado  de blanco,  lle’ a ador
nos  dorados  y  está  alhajado  con  un  lujo  extraordinario,  ha
UándoS1a.cámaras  de  las  personas  reales  tapizadas  de  raso
•ydaiuascq  amarillo.  El buque  está provistó  de alumbrado  eléc
trico  y  d  dos  ‘uces  de  explor  icion,  y aunque  destinado  para
yacht,  se  halla  armado  de ci UI & i  o, estando  artillado  con 4  ca

Toiq  uu  —ERo  1893                       7
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ñones  R.  C. en  igual  número  de  repisas  iistaladas  pr  ‘tad>
á  cada  banda,  con 8 Hotchkiss  de  a 6 libras  de  t.  r.  enúbiert
y  con un cañón-máquina  en  cada  cofa.  La hélice  es 
mtquinas  de  triple  expansión.                   ‘ ‘:  -

Rlpplene(l).—A la  gestión  de  Mr,  Brewster,  residéntø  e.’:
Adclaida,ArCadC  17, parece  va teniendo  aplicaçiófl  ete  nUyQ  -.

explosivo  en  la  Australia  meridional.  Se  dice  que  el  ivtP’:’:

es  australiano,  y  que  por  sus  condiciones  destructiV-a’.eP
nónicas  y  de  seguridad,  avcntaja   la  dinamita.  Lointe  1::

dientes  son  desconocidos,  pero  se  afirma  que  indivdual1efl’
no  son  explosivos  y  que  algunos  carecen  de  combustibilidad.’

si  bien  combinados  todos  forman  una  pólvora  que  azdeíA  1
descubierto,  pero  sin estallar,  á  no ser  que  esté  alojada  enun
recipiente  reducido,  en  cuyo  caso  sólo  se  requiere,  pa  0s

efectos  explosivos,  un  cebo  ordinario.  Parece  que  en  algunas  :
pruebas  recientes  efectuadas  en unas  canteras,  se  obtvierOfl’
notables  resultados.                  . ,    , ,  .

Fuerte avanzado en Cherburgo (l).—El  viceall1lirante  frcés.
Gervais  acaba  de  presentar   la  uperioridad  de  su  nación
un  proyecto  ccnceptuado  como  muy  importante,  relacioiadp

con  la  defensa  de  Cherburgo  y la  costa  NO. en  general.  El’re
ferido  proyecto  es  de  construir  un  fuerte  avanzado  de  unos
300’  de  extensión  en  alta  mar  y  en  60’ de  agua.  Esta  batería
única  se  artillaría  con un  número  decuado  de  cañones  del’

mayor  poder,  con  otros  de  t.  r.  y  con  obuses  para  lanzar  me
lcnita,  construyéndose,  como  es  consiguiente,  depósitos  de

municiones,  cuarteles,  etc.  El  ilustrado  almirante  propone
adenis  la  instalación  de  un  dique  de  carenas  paa.:ue.  
dieran  entrar  en  él  un  guardacosta  acorazado  y  uno  5 tqpe.
deros.  A  juicio  del  citado  oficial  general,  el  costo  de  éste.
fuerte  avanzado  no  excedería  del  de  un  acorazado’  de  e!a
dra,  ó sea  de  primera  clase.                           ‘ ‘.  -,

(1)  Iron.                     . .;‘  ,  “  ‘  -;:
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Pruebas  do la ptancha VLekers Harvey, en Oehta (1) —Fi  croquis

çtue  se  intercala  fue  traiado  duiante  los  experimentos  en
Ohtyrepresenta.  una  plancha  Harvey  facilitada  por  los
sAores  Vickers,  de  Sheffield,  en  la  cual  se  manifiesta  el  es.

,tado  de  L.  expresada  phncha  dcspus  d  haber  sopoltado
•uatro  1spars  hechos  con proyectiles  Holtzcr  de á’6”y  de  90

libias,  con. una  velocidad  contundente  media  de  2,173’,6 por

seg*indo;;est  es,  con  una  energía  también  contundente  de
7.598  pietoneladas  (6 según  otra  relacióñ  de las  experiencias),

:  2.9464ue  precedió  u un  disparo  efectuado  con  un  proyec

 de  400 lihrs,  con  7.598  pietoneladas  de
ngfacntundente,  6 de  7.708, cifra  esta  última  determina
•da  robabiemente  en  vista  de  algunas  otras  relativas  al  peso.

La  pancha,  sm  agrietarsi,  cli it  oto  los  proyectiles  de   6’  Al
.:.q.dispao,  esto  es,  al  prinitro  ya  citado,  hecho  con  el

póyectii.de  .  9”,  se  fractur6Li  plancha  expresada  según  se

vén  .eJ croquis.  i)urante  las  experiencias  se  hicieron  dos

croquis;  en uno  de  ellos  hay  trazadas  otras  dos  grietas;  una

(1)  RigneD1ciesubre  23.

2..     .
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poco  perceptible  en  a  y  una  fractura  en  b  Las  fotograffas
oficiales  qu.  esperamos  recibir  oportunamente  aclar4rn
esto,  como  es  natural,  si bien,  it nuestro  juicio,  el  asunto  -

rece  de  importancia.  El  sexto  proyectil  se  disparó.cra,.1,
punto  marcado  con nna  cruz  y  el número  6,  con  un  relocj
dad  contundente  de  1.889’ por  segundo,  y  energía  taWbin
contundente  de  9.902, ó  de  10.042, segúnotra  cuenta.  .Acqns
cuencia  de  este  disparo  la  estructura  vino  abajo,  aunque.,  sr’.
g.un  Se supo  post.  IIorment,  la plancha,  lejos  de  desprendei
se  del  almohadillado,  quedó  separada  en  la  extensiÓnde4.

gulo  derecho  de la  base,  después  del cuarto  disparo,  habi  
se  partido  sólo un  perno.  Mediante  esta  fractura,  se pudo  apre
ciar  la  posición  exacta  d  la  cabeza  del  proyectil  núme,r,q4
que  quedó  incrustado  en  la  plancha,  así  como  que la  pçnetra’.
ción  fué menor  que  la  supuesta.  El  único  punto  de  mdiçjÓn
ciue  quizá  pueda  servir,  con  referencia  á  la  cabeza  de  un, pro
yectil  incrustado  en  una  plancha,  es  la  extremidad  e1:  alipa
para  la  fundición  en  hueco  del  expresado.  Como  .des.e..  djciia
extremidad  it  la  punta  del  proyectil  Holtzer  mefan6”,8,’  y
suponiendo  que  éste  no  hubiera  formado  comba  en  si  pare
intermedia  it causa  de  la  presión  de la  parte  posterior  del prp
yectil  contra  la  anterior,  se podría  calcularquelapiintahara.
quedado  5”,$ más  allá  de  laextremidad  de  este  hueco.  Que4ó

probado  que  la  cabeza  hizo  comba,  6  sea  que  se  deformóe.n
términos  de  que  sólo  mediaban  2”,75 entré  su  extremidad  y  l  :
punta.  Esta  plancha,  según  queda  dicho,  ha  derrotado  cuatro
proyectiles  de  los  más  perfectos,  y  poee  una  perfor,acin,

teórica  de  t0”,5 cm.  acero,  según  la  fórmula  inglesa  y mayor,.
aún  con arreglo  it la  alemana  y francesa.  Cuando  la  plancha

fué  sometida  it  soportar  pruebas  de  resistencia  anormales
absorbió  el  efecto  del  choque  .de un proyectil  de  acero  jqia
do  de  it 9”, con una  perforación  estipulada.  en  ácero.deuna
1F”,7, según  la  fórmula  inglesa,  de  manera  que  l  estructura
de  sustentación  no se  hubiera  fatigado  sensiblemente.

1)cbe  citarse  un  rasgo  característico  de  estas  pruebas  re
cientes,  cual  es  el  de  que  la  energía  del  choque’  sflpulado
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lncha,  resultó  menor  que  la  clculaa.  Está  ro

se  han  perfeccionado  lós  proyectiles,  su
:;tbajoeaz  se  ha  aumentado  i’elativamente.  Sé  evidencian

•

:is  bue*as propiedades  de  una  plancha  que  soporta  a  ener
gía  contundente  de  un proyectil  que  se  hizo  pedazos,  cuando

-  ó1d  desarrolló  parte  de  su  c n  rgia  en  el  punto  de  impacto

:‘Sé:Pdra,  or  tanto,  afirmar  que  si la  plancha  pesaba  11,7 t.
la  enrgfa  por  t  de  cada  proyectil  de  á  6  ,  disparado,  segi.ln

/  qiida  referido,  fu  solo  de  unos  22  pietone1adas  y que  has

tala  del proyectil  de  á 9  ,  con  el  cual  se  tiró  al finde  las prác
uéas,  sólo  fué  de  unas  846 pietoneladas

Faena de hacer carbón en la mar (1) —En la  escuadra  de  los

Estados  Unidos  al  mando  d.  1  contraalmirante  Walker  se
breve  il someter  á  prueba  un abarato  para  que

los  buques  de  guerra  hagan  carbón  en  la  mar  Se  proyecta
que  el  buque  de  guerra  remolque  por  corto  por  su popa,  6 de
otra  manera,  á  un  carbon€  ro  provisto  de  un pescante  y demás
accesorios  para  izar  el carbon  St  d trá  un cabo de  alambre  de
un  bqque al otro,  dispu  Sto dt  modo,  con  un peso  de compen.
Scón  que  aunque  balancecn  los expresados,  el cabo  siempre
qtiee  teso,  sin  haber  riesgo  de  que  falte,  u  ocurra  alguna

avería  por  falta  del  estrechoii  Mctido  el  carbón  en  sacos,  se

desde  el barco  de  guerra,  y suspendidos  del cbo
s  reiiben  en  el  La  faena  se  puede  efectuar,  bien  sea  nave
ndo  1s  buque’,  con  poco  andar  6  estando  fondeados  El

aparato  para  realizar  el expei  imento  se  está  preparando  en

Iatsena1  de Brooklyn.

 .:El antJ  acorazado inglés “Sultán,, (2).—Cerca de tres años ha
stacfo  casi  abandonado  en  el puerto  de Portsmouth  este  aco
razado  después  de  su  varada  cn  el  canal  de  Comino,  cuando

 fornaba  parte  de  la  escuadra  inglesa  cn el Mediterráneo  Por

—   (1)  Uted8ertc  (,azette
general  de la Marina  miUta,• y  rnerange española.
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recientes  órdenes  del  Almirantazgo  ha  entrado  en  dique  st
buque  para  ltcerle  reparaciones  y armarlo  en  forma  Ígtlal  U
antiguo  acorazado  Hrczi1es.

Sus  míquinas  serín  de triple  expansión,  dcsarrollano  trnít

tuerza  de  8.500 caballos  indicados;  el  presupuesto  de  esta  c
rena  se  eleva  í  12-1.000 libras  esterlinas,  70.000 para  el  ascoy,  .

i4000pu  im1qu11us  Ltld(rts

La  “Nautilus».--ll  día  15 zarpó  de  las  Palmas  la  

que  tu co  una  entusiasta  despedida.           ..            .1
Un  gentío  inmenso  desde  los mue1lc  y  desde  los  óte  

surcaban  el  puerto  ha  dado  su  adiós  í  nuestro  
rinos.  .  .

LIna  música  situada  en  el  muelle  y  la  de  los buques  d’  gí*

rra  Iran  ceses  é ingleses  surtes  en  aquellas  aguas  han  ÍiI
dado  con el  himno  nacional  la  salida  de  la  Nautlus.

Transporte remolcado por el crucero “Narclssus».—ElCrUCefl9.1fl
glés  Narci.ssus  llegó  t  las  Palmas  el  14 del  pasado,  proceden
te  de  l3athurst,  remolcando  al  transporte  W’e  con la  rnii  ‘

na  averiada.

Fuerte de Kanagawa (Yokohama) en dlspo8Ición de devolver ealúdó.
Por  el Ministerio  de  Marina  se  ha  expedido  con  fecha   
l)iciembre  de  1892 la  Real  orden  siguiente:  .  ••  .  •  .

“Según  manifiesta  el  excelelitísimo  señor  gobernador  ge

neral  de  las Islas  Filpnas  con refereñcia  al  encargadodd  Íá
Legación  de  España  en  Tokio,  el  fuerte  de  Kanagawa(Yk9-

liama),  terminadas  ya  las  obras  de  reparacin  qu&eíM

efectuaban,  se  halla  dispuesto  á devolver  saludos  corno  ari:
riormente.                          . •:  •‘
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108 piratas del “Defensor de Pedro,,, publicado  con la debida auto
rización  y  ampliado  con  numerosos  datos,  por  JOAQUÍN.

MRfA  L&ZAGA, capitán  de  navío,  secretario  militar  del
Ministerio  de  Marina  Madrid  Establecimicnto  tipográfico
de  Infantería  de  Marina,  1892.—Un tomo  en 4.° de 514 pági
vas, que s  vende  á  10 pesetas  en  las  librerías  y  por  el  ar-  ..  .

qhivero  del  Ministerio  de  Marina,  D  Angel  Lasso  de  la
Vega

Es  una  obra  muy  ntercsintc,  en  la  cual,  ademas  de  figu
rar  un  concienzudo  extracto  de  la  causa  y  proceso  forma
dos  á  los  piratas  que  tripulaban  el  bergantin  brasileño  De

fensor  de  Pedro,  ahorcados  en  Cádiz  en  Enero  de  1830, se
.hafl.  un compendiq de  la  causa y juicio  sustanciados  en  Gi
ra1tr  contra  Benito  Soto,  c tp1tLn  d  los  piratas,  ejecutado
en  horca  en  la  citada  plaza,  y un  gran  número  de  curiosos
documentos  dignos  de  ser  leidos

La  obra  va  precedida  de un  primoroso  prólogo  del  exce
lentsimo  señor  D  Jose  Maria  de  Heras  —.F  M

El hrLadlerde la Armada é Ingeniero militar D Félix do Azara y Pere           J
ra —Apuntes  biográficos,  por  D  husamo  TORNEn  Y DE  LA

FUjNTE,  capitán  de  ingenieros  y profesor  de  la  Academia      =
delcnerpo.—Madrid,  imprenta  de  El  Memorial  de  Inge

erós)  1892.—Un tomo  en 1.°, de  1.01 páginas.            .     .  .

 1e las  biografías  más  completas  y atinadas  que  se

ban  publicado,  pues  en  ella,  sQhrc  estar  reunidos  todos  los
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detalles  de  la  interesante  vida  del  sabio  hrigadir  de1.’
inada,  se  nota  un  estilo  llano  y  agradable  que  aumeUa  1os-..

atractivos  de  la  lectura—F.  M.

importaolones.Prie’  semestre  de  
mestre.  Ado fiscal  de  1888  eL l889,—NOtiCiS  fornaS
bajo  la  dirección  de  JAViER  STÁvOLI, jefe  e  la  sección:

de  la  Secretaría  de Estado  y  del  Despacho  de  Haciend  y
Crtdito  público  de  México.l89L.

Las primeraS Uerras  que vió Colón al  descúbrir el Nuevo Mundo, por
FRANCISCO  TIoAL  GoaMxz,  miembro  coriespondiefltede’la
Academia  de  la  Historia,  de  adrjd._Safltiag0  de  Chile:
imprenta  Cervantes,  Bandera,  73, 1892.—Un folleto  en  4,
de  3-1 páginaS  y una  carta  de  las  Lucayas.

El  cñor    idal  Gormaz,  cuyas  LualidadeS dc  sabio  eruditi
simo  y de  castizo  escritor  hemos  tenido  el  gusto  de  exaltar
más  de  una  vez  en  las  páginas  de  esta  Revista,  acaba  de  da
una  nueva  y muy  elocuente  muestra  de  aqúéllas,  en  este  fo.•
lleto  importantísimo  que  será  leído,  sin  duda  alguna,  pr
cuantos  quieran  tener  una  idea  perfec%t  del  asunto  que  trata
con  verdaderas  lucidez  y  competencia.—F.  M.

Annuaire pour l’an 1893, publlé par le bureau des lonituda8:  avéo de$
notices sclentiflqueS.—PriX: 1 frano,  50 céntimos,  ParísG  :  -

thier-Villars,  Quai  des  Grands-AUgUStifls, 55.—Untoiflo  eti
8.°,  de  b94 páginas  de  texto  y  174 de  apéndices  coti  notas..

científicas.

Ademfis  de  los datos  científicos  que  todos  los  años  ihcrta
El  Anuario  del  burean  de  longitudes,  de París,  el  corres
pondiente  fi  1893 contiene  artículos  firmados  porloS  sabios
más  ilustres  acerca  de  monedas,  estadística,  geogiaf,iiifle
ralogía,  etc.,  y  las  notas  científicas  siguientes:-  El  QserVtø.
rio  de  ÁTontblaflC,’  De  la  corrlacidfl  de  los fenón2éno5  de
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electzci4ad  estátu,cj   dind;nuay  definición  de  las  unida
des  eléctricas,  Discurso  sob,  la  acrondutica,  Discurso
pro  ,iunciado  en  los funerales  del  señoi  Bonnet,  Discursos
Pronunciados  en  los  fune;  alc ‘  del  señor  Mouchez  y  Dis

curso  ronuncuu1o  en  la  inauguración  de  la  estatua  del
general  Ferrier  Contiene,  LdeflLLs, vanos  grabados  y  dos
cartas1inagnéticas.  Obra  conipletísinia.           ..

BuiletIn du beuquiniste amerioain et colonial Citaiogue  de livres,
cartes et plans,  relatifs   l’Amciiquc,  l’Oceame, l’Afrique,
l2Orient,  l’Asie  et le  ford  de  1’Durope  —Librería  america

na  y colonial  de  L  Dufoss,  27, rue  Gueregaud,  27, ParIs,

4

PERIÓDICOS

Hansa

Tenemos  á lavista  el numero  dci  Hansa,  de Hamburgo,  c
rrespondjente  al  10 de  Diciembre  último,  que,  ademgs  de  las
noticia  de  interés  genil  al  y 1o.  ti qut  publica  habtualment

esta  revista  con tanta  utilidad  p ti  la Marina  en su  diversos
ramos,  inserta  un  trabajo  de  sumo  interes  sobre  el  derecho
de  reter  mercancias  en  tri.nsito  (t que  se  acogen  en  deter
muados  casos  los  cargadores  ingleses,  evitlndose  pérdidas

m1s  S nenos  considerables
Segia  los datos  que  publica  1 Hansa,  la  Compañía  Nord

<deutche  Lloyd  ha  perdido  en  la  explotación  de  sus lineas

24  000 000 de  marcos  que  impoi  tan  las  sub  cncioncs  pci  uhi
ds.çie1obierno  en  cinco  años  y  medio,  mas  otros  9.000.000
dé  marcos  que  ha rebatido  dc 1 t  cucnt  is  Li  pérdida  por  es

toottos  çonceptos  importa  sobre  40.000.000 de  marcos,  6
sán.cerçad  49.000.000 de  pesetas,  lo  cual  prueba.  la  crisis.

ueatrvjesaja  Marina  mercante  alemana,  como  la de  Espa-  .,       .

t  y  la  de  muchos  otros  paises
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Hivista Marlttlma.                       ... ..

Necrologia:  S.  E.  el  vicealmirante  Pacoret  di Saint-n,
ministro  de  Muin  —Progieso  reciente  de las  máquinas  m

rinas.—Los  primeros  pasos  de  la  ciencia  náutica.—Aparatos
telemétricos  del  sistema  Fiske.—Erupciones  submarins’  de
Pantelaria.—l’olítica  interna,  etc.ç.

Revista Marítima. Mazatlán  (México).

fditoi  ial  —Reel  lm  nto  del  centi  o  na  al  mexicano  —Re

lación  de  los jefes   oíici  des  de  la  Armada  —Lista  oficial  de
buques  de  guerra  y mercantes.                  ‘.

Boletín Oficial de Infantería de Marina,

Congreso  militar  —Consideraciones  sobre  maniobras  —

Alimentación  del  soldado.—Crónica,  etc.         . .

Revista  general de la Marina militar y  mercante.

Torpederos.—-E1  petróleo  como  éombustible  en  los buques

de  guerra.  Experiencias  hechas  en  el  vapor  Normandie.-T
Los  cañones  transformados  y  los  cañones  de  tiro  rápid9.—
Los  cañones  de  tiro  rápido  en  las  Mainas  extranjeras._:Cró.
nica,  etc.  .

Revista  Militar Mexicana

La  situación  de  las  tropas  en  las  zonas—Las  experien’

del  fusil  Mondragón.—Defunción.—Cartas.—Asalto  notable.
Sala  de  armas,  etc.  .

Memorial de Ingenieros del Ejército.’              . .

Algunos  detalles  sobre  organización,  pruebas  y  ejercidos
de  tiro  en  una  de  nuestras  baterías  de  costa.—Los  ingzi1ekds
militares  en  las  maniobras.  —Las discusiones  del  Congreso
pedagogico  en  rtl  ición  con  la  enseñanza  militar  —Sanea
miento  de  l  idi id —R   i,t  militar  —Crónica  cientifica,  etc.
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eta technioa Militar consultiva (Rio d  Janeiro)

Un  afio después --Estrategi  t n t’  ti  —Acrostación militar
Cpnuin  tcmca  militar —Concuio  de tu o  —Corrco militar
extranjero  etc

:
:  Revista Militar dé Chile.

El  proyecto de  rcciutaniiento  dU  gcnei  ti  IQ5rner  —El sis
tema  Canet de tiro  rtpido  adopt  tdo por  la Marina  fiancesa  —

Cafiones  y  proyectilcs  —Escutl i  di  instrucciones  —Leccio
nes  de guiinasia —Los perros  cii  la  guci  r t, etc

Revue Militaire da l’étranger

Los  oficiales de rcserya  en Ah ni  inia  —El aumento  de los
cuadros  y el servicio  de dos años cn el cjrcito  alemán —‘Ex
plotaciSn militar  de nos  en Italia, ctc

Boletín del Centro Naval (Buenos  Aii

Estudio  comparativo  de] matcru d de los  cañones rápidos
Escuacira  de  evoluciones —Parte  dci jefe  de la  escuadra  —

Parte  del jefe de la  división de torp  d. ros —Proyectos mili
tares  —Táctica de torpederos,  ctc

Harleehiad Bljblad op de versiagen der Marine Vereeniglng (Ho

I-Añnaes-dó Club MWtar Naval. (Lisboa.)

•Maiobras.  navales.—Viajes  de  naos  armadas para  con
quistas  en  1621 —Presión  desarroli  ida  por  algunos de  los
fluevos explosivos —Crónica —Bibliografia

livista d Ar$iljerla e Genio

puentes  tnetálicos  en  piezas  —bdición  francesa  de la  ba
istzca  externa  —Ajz is  —Misccl mL  is  —  Noticias  —  Bibijo
grafla,
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Revue du cercie militaire

Semana  militar.—Prismatelémetro  Souchier.—El  Miii,
rio  cíe laGucrra  y  las  reservas  enAustria-Hungrfa.—Tans-1
misión  eléctrica  sin hilos.—Crónfca  miitar.—Notici  iillt.
res,  etc.

Boletín de Medicina naval.

Desviación  vertebral.—La  ciencia  en  esDafol.Aie’de:
abreviar  la  vida.—Variedades,  etc.

La Marine Française
Los  vapores  cruceros  auxiliares.—Nuestra&  cooí.-EF

prupuctO  dL la  Marina  -Las  Lonstrucciones  nues’—
Crónica.

Le  Yacht.

Marinas  militares  extranjeras.—El  ¿olegió  náutico  de Li-  :1
verpool.—Cruceros  ingleses  de  alta  mar.—Noticiasteçhos  :
néuticos.—Correspondencia  de  puertós.—Marina  mercánte

italiana,  etc.                       ..    .

Science et Progrs.

Li  faro  de  Bishop  rock—Ideas  del  doctór.—-Tribunadej
vcntores.—A1  rededor  del  rnundo.—Economí  a  doñtki—

Madagascar,  etc.

Revista  dé Navegación y Comercio. (MaLlrid, Columela,  17.)

La  geografía  en  Espafía.—Aguja  néutica.—Actas  dnave.
gación.—La  Nautilus.—Maleta  de  salvamento.—E1  sótaró
metro,  etc.

Ciel et  Terre.

Fenómeno  de  óptica  observado  en  los  AIpes.—A1guios
efectos  de  la  electricidad  estética  sobre  la  vegetaión,—Los.
terrenos  calcéreos  y  las  exploraciones  de  las.  cyerns..
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‘‘Consideraciones  sobre  la  determinación  de  las  alturas  medias
anuales  de  lluvia.—Rejsta  climatológica  mensuaL—Notas,

etcéter.

Revista Contemporánea.

•‘  Origen,  caracteres  é  importancia  de  la  colonización  por--
-  tuguesa.—E1  último  festín  de  lk-trnio,—Las  formas  de  go

bierno.—Notas  sueltas.—La  astronomía  en  Espafia  antes  de
descubrimiento  de  América—El  regionalismo  en Galicia,  etc.

Co8mos.

Costumbres  judías  en  Madagasca-.  —La invstigación  de
los  venenos,  orgnicos.Ei  túnel  del  estrecho  de  Northum
berland.—E1  parque  de  lellostone  y  sus  surtidores.—De  los

fosfatos  precipitados.  —Determinación  analítica  de  un proble
ma  de  tirQ,  etc.

Soc6té  do Goographie..-..oomptes rendus des seanoes.—Números  15
.etl6.

Revista Minera.

Los  motores  de  gas.—E1  cna1.  de  la  Manch.—El  carril
continQo.—Seccjón  mercantil._.Suplemento,  etc.

IndustÑa 6’ Invónciones,

El  hueso  en la  industria  y en  la  agricu1tura  por  D.  G.  j.

de  Guillén  García,  ingeniero  industrial  (continuación)._  Con.
tadore  de  electricidad  (con  grahados),-._pjsta  de  hielo  arti
acial  para  patinar.  —Revisión de  la legislación  francesa  sobre
propiedad  industrial._Aparato  para  medir  la  velocidad  de

rotación  de  las  turbinas  centrífugas._Nevo  procedimie,nto
y  aparato  destilatorio  para  mezcla  de  líquidos  sólubles  entre

sí,  por  M. Sobe]  (continuación).  —Revista  de  la  electricidad:
Transmisión  de  fuerza  á  Turín.—Preparacjón  electrolítica
del  albayalde,—Harmónjca  elctrica,—_La  línea  telefónica  en
tre  Nueva  York  y Chicago.—Lfnei  telefónica  de  Olot  á Cam

Y,’

-
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prodón.—Cinturones  e1ectropáticos.--Noticias  vr  s:Ao
ci’ación  de  ingenieros  industriales.—Conducción  de  aguas  á
SanSehastiln.---Real  Academia  de Ciencias  y Artes.-Coine
cio  exterior  de  l.spafia.—Preparación  industrial  4eiácid
carbónico  líquido  por  M.  Troost.—Meta1izaciÓn;des  tej-,
dos  paratrajcs.—Almohada  higiénica  de  papel.—Stlastas.—  :
Registro  de  patentes:  Patentes  solicitadas._PagodI:

lidad.—-Rcgis/i’o dc  iñarcas:  Marcas  solicitadas.—Marcas
conced  idas  y denegadas.  Marcas  en  suspenso.

Boletín de Justicia militar.

luicio  crítico  del  Código  de  justicia  militar.  —Biblidtécá
jurídico-militares.—Mirada  al  aflo  l892.—jurisprudemlia—
Consultas.—Correspondencia.

Revue 1 nternationate des falsilications. (Amsterdam, Spuistraat,
146.)

Falsificaciones  observadas  en  Alemania,  Bélgica,  Esña

y  Francia.  -Falsificación  de leche  en la  Guadalupe.—Cri
bución  al  anllisis  químico  de  las  pimientas.—Nota  sobreel
an.lisis  de  la  manteca.—Análisis  de  diferentes  clases  dé
chino.—AnCdisis  de  una  muestra  de  café,  etc.

Electricité.

Tracción  lctrica.—Biteléfono  Mercadier.  —

Revista.—J’rivilcgio.s,  etc.

Crónica Científica.

Catilogo  de  moluscos  fóilcs  pliócenos  de  Cataluña»4n-
fluencia  de  la  velocidad  del  viento,  radiación  solar  y estado
eléctrico  del  aire  en  la  evaporación.—Los  microorganismos
en  relación  con  las  reacciones  químicas.—La  qifmica  des
criptiva  y la  racional  .—Bibliografía.—Catedráticos  exttje
ros,  etc.
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Revísta de pesca marítima

Çonsideracions  sobi.  la  ¿oologia  marina  —Estableci
iuento  de  una  pesqucri  a  español  i  in  Islandia  —Memoria  —

Hoja comercial,  etc                                     ¡

Naturaleza, Ciencia é industrIa

Crórnea  cnntífica  —Resumen  de  la  “Introducción  á  la
.:iológfa.,,.__Ferrocarri1  transandino,—Aumu1ador  multitu

bular  Tomassi  —Programa  razonado  de  física  y química  —

Aluminado  de las  construcciones  de  hierro,  etc

Boletín del Instituto Geogratica Argentino

4mite  internacionales  —La  cuestión  Misiones  —Limites

lntq*’provlnciales  —Histoi ia  de  D  Diego  de  Avear  —Rápida
ojeada  sobre  el territorio  de  Misiones  —Eiploración  del  río  1
Bermejo,  etc

6acetade..Obras  públicas,

1abrzcación  del  papel  pintado  —Memoria  de  un  proyecto
cte manicomio.—Noticias  generales.—Síibastas,—Encargos,._.       .  .

AçIjudieaciones.—Anuncios.                     ..

Sulletino della sazlone liorentina della Societá Africana d’ltaiia

Marina Rundshaa

S.  jRevjst•Maríti,na  Alemana  correspondiente  á  Diciern-  .  -  •: 1
breÚltimo,inserta  un  notable  estudio  del  profesor  Bigge,  de  .

.ja.Acaderniade  Guerra  de  Berlín,  relativo  á  la  batalla  naval

que  tuvo  lugar  en los Dardanelos  los  días  17,18 y 19 de julio  de               .: -

ib7  Hacn  más  inteligiblc  cstc  tr  ibajo  los  cu itro  planos  quc
le  acompafian  reproducidos  de  originales  de  aquella  época.
..Ezrneriade  construcción  y  prueba  de  varios  buques  de  .  ,.,

..guera,4tanjeros,  contiene  este  ntlrnero  de  lii  Revista  ale

,flM0  de  gran  interés,  que  revelan  el  prolijo  esmero
con  ie  seredácta  esta  importante  publicación.                .
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Army and Navy Gazette. Diciembre.

Los  artículos  de  fondo  insertos  en  el  núm.  1.716 son
teresantes  y  se  refieren  á las  quejas  del  personal  de  ia.riut,
da,  á  la  fabricación  de  armas  portátiles  y  á la  gobernaç  zd::
la  India.  Contiene,  además,  numerosos  comunicados.sohre
asuntos  militaris   n ivales,  miscelánea  muy  variada,  enla
cual  se  hace  mención  de  la  REVISTA  de  Octubre,  en érmi&
qu  (stim  tmos,  sc  insertan  asimismo  disposicIones  referentes
al  personal  del  Ejército  y de  la  Armada;  artículos
cos,  sumarios  de  Revistas  y  notas  procedentes  del  rat

United Service Gazelte (17 Diciembre)                 1

El  duque  de  York  con  su  retrato.—El  ataque  del.evY..

Ketal.—La  configuración  de  los blancos  para  el  tiro  on  fui:
sil.—Pruehas  de  planchas  de blindaje  en  Rusia.—LoSpi.eSefl.
tes  hechos  ó la  princesa  Maria  de  Edimburgo.—MoVirniefltO

de  los buques  de  guerra  ingleses.—Colegio  Naval  Mi1itar—
Notas  navales  y militares.—Las  pensiones  de  las  clases  nava
les.—Experimentos  de  escuelas  de  tiro  de  fusil,  etc.  .

The Nautical Maazine. Diciembre.               . :..  .  -

El  Océano  Atlántico,  Oceanografia,  sus  corrientes,  por
R.  ]3eynon.—antallas  para  las  luces  de  situación.—LaS  islas
Gilbert  en  el  Pacífico  Central.—Compensación  en  concepto.
de  la  marea  en  la  navegación  costera.—El  nuevo  aparejo  
buques  de  cuatro  palos.—Noticias  ntuticas.—La  R.  ésev

naval.—Tablas  de  mareas,  etc.  .  -

Journa of the Royal United Service Institution. Diciembre.

La  posición  estratégica  en  el  Medierráneo.—La  cuestión

del  fusil  de  repetición.—EjerCiCios  de  fuego  con todas  armas.
en  combinación,  efectuados  en  el  14° cuerpo  de  ejército ale-
nuin.  —Obras  recientes  escritas  por  el  capitán  Hoeidg,  refe
rentes  i  las  batallas,  etc.,  de  la  pasada  guerra  francoprusia
na.---Rreve  reseña  de  la infantería  de Marina  fra  cesa;  tc
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The Englneor, Diciembre
r

Lt  primera  máquina  marina  de  triple  expansión  —La flota

.áuXiliarfrançesa._-Los  ingenieros  mecánicos  y  el  aprovisio.
anientodecarne  en   en  el  comercio

de  acerQ  —Nieblas  repentinas  y  la luz  eléctrica  —Comunica

dos  —otiçias  de  ingeniería  en  Australia  y  América  —Bota
duras  y  vi.je  dL prueba  —Miscelánea,  ec  /

Revow of Revløw Diciembre

ElYp±ogreso  del  mundo,con  retratos  depersónasnotables
quejos  caricaturescos  —Bibliografía  del  presidente  Cte
veland,  en  la  que  se  insertan  los  retratos  de  su  esposa  y  del
vicepresidente  —  Articulos  d  fondo  de  diversas  revistas  —

Extractos  de  revistas  —Poesia  contenida  en  la  prensa  —Re
volución  en  la  imprenta  —Bibliografia  —Descripción  de  los
çrmos  de  Jos  numeros  de  Navidad  —Contenidos  de  revistas
ypeiÓdiçós.-.-.mndjce  general.  Al número  acompñan  numero-

sas  l4nunas

•    /

    .

•

.  /•

2

u

•

•



APENJOICE

•

Disposiciones re!ativa al personal de los distintos cuerpee de la
Armada hasta el dia 13 de Dlolemhre

?lld’eNoviemhre.—Destinando  (i  Filipinas  al  contador  de

y  fragti  D. Eduardo  Rey.
2—Nombrando  contador  d  la  tercera  agrupación  del

4vnal  del  Fcrrol  al  contador  de  flavio  D  Ricardo  Caba
llevo

21  —íd  pagador  del  hospital  d  ‘an  Carlos  al  contador  de

ra  vía ID Luis  Pando
21  -e-íd auxiliar  de  este  Ministcrio  al  temente  de  navio  don

Juan  nar
22—1d  setundo  comandant  dd  ponton  A1gtzras  al  te

mente  de  navio  D  Emilio  Croquer
2  ..-td  ayudante  secretario  dii  señor  almirante  al capitán

de  avfo  S  D  Josd Pilón
22 -rDispomendo  cese  en  el  destino  de  segundo  comandan

te  de  Marina  de  Canarias  el  teniente  de navío  de primera  don
uan  Modesto  Velarck

que  el teniente  de  na  io  D  Ignacio  Pintado  s  en

cargue  interinamente  de la  segunda  Comandancia  d.  Marina
de  Canarias

23  —íd  que  el  alfdrez  de n-i  io 1)  Françisco  Guardias  pase
agregado  á la  Comandancia  de  Marina  de  Málaga

24  4—Promoviendo al  empleo  dc  teniente  de  na  fo  al  alf
.rezD.BartoIom  Morales.
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24 d  Novimbi  .  —Promoando  Ó. sus inmediatos-enpes

1  iapirln  d  inftntri  dt  Marina  D  Bernardo  Goza1ç;
teniente  í).  José  Smnchez y  alférez  D.  joséBosch.      :

24.—Íd.  á  su  inmediato  empleo  al  contador  de  íiagata.  don
Rafael  Estudillo.                      -, ..

24.—Concediendo  al  teniente  de  iítvípD.  Joaquín  Áugia
la  cruz  de  primera  clase  del  Mérito  naval  blanca.

2.  --Nombrando  jefe  de  armamentos  del  arsenal  dé ÇaYÇ.  :
al  capit:in  de  fragata  1). Edelmiro  García.           . .,  -.

20.  —Destinando Li Filipinas  al  alférez  de  navíq.D,   •.

Molini.  .  :.

25.  —Íd. ¿1 la  Comisión  inspectora  de  los  astilleros  de  
Murguia  al  teniente  de  navío  1). Elíseo  Sanchiz.  .  -

29. —Íd. Li Filipinas  1  contador  de navío  D  Luis Rodríii  -:

1 [aro.                                . .,

 —Concediendo  el pase  Li la  escala  de  reservn  al  capitán.
de  navío  S.  1.). Teobaldo  Gibert.

29.  —Nombrando contador  del  depósito  del  arsenal e•,  la  -

Carraca  al  de  navío  1).  Alejandro  Biondi..  .‘  .  .  .  -

2.—Íd.  ayudante  secretario  de  la  Comandaiicia  prInçipl  ,.  -

de  los  tercios  de  Cartagena  al  capitdn  D.  Enrique.  MuftO....  .

29.—Íd,  fiscal  de  causas  del  departamento  de  Cargen

al  comandante  de  infantería  de  Marina  D.  ernardo  Qt

zjilez.  .  .  e,

30.—!.  ayudante  de  Marina  de  Caraya  4  alférez.  de:  

gata  graduado  fl.  NicolLis  García,  ayudante  del  distrito.  e

Lanzarote,  y  para  éste  á  1).  José  Marcili,  alférez  de  navío  -

graduado.

30.—Íd.  auxiliar  de  este  Ministerio  al  capitLin  de  fragat.a

E).  Juan  Pastorin.

30.  ---Íd  .  secretario  de  la  Comandancia  general  de  la  tab

na  al  capítLin  de  fragata  D.  Fernando  Lozano.  ,  »  .

1.0  db  Diciembre.  —Id.  comandante  de  los  terciQ  primrq

y  segundo  acti.vos  al  coronej  D.  Eduardo  Calvo  y  MQnc  

1.0  —-Íd.  comandante  de  las  tropas  embarcadas  del  apQa

dero  de  Filipinas  al  corinel  U.  Miguel  del  CastiUQ,   -  .-  ‘.,  :.
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Diciembre.—  Nombrando  comandante  del  cañonero

teniente  de  navío  D  Carlos  Lara
 —Destinando  á  Filipinas  al  eont  idor  de  navío  de  prime

mrno  Leon  I3oado
romoviendo  al  empleo  de  capit  In  de  navío  al  de  fra

1a  S  D  Enrique  Santaló  y disponiendo  entre  en  numero
e  ja çlae  de  capitanes  de  fragata  1 sup  rnumerario  E) José

?aglier1
5k—Nombrando  comandante  de Marina  de  Alicante  al  ca.

ç  iavfo  S  D  Miguel  Pardo  di  Bonanza
5,—Íd íd  de  Tarragona  al  d  igu ti  ¿.  nipk  o S  D  T  obaldo

Giber  -

6  —Íd jefe  del  Negociado  de  gastos  de  la  Carraca  al  con

tador  ae1 flavio  de  primera  D  C imilo  de  la  Cuadra                   1
6  —Íd, auxiliares  de  la  Inspección  general  de  infanteria  de

Marmt  al teniente  coronel  D  Flor  ncio  Villaisoto  y capitán
Orbe

6.—fd comandante  del  aviso  Filipinas  en  construcción  ni

emente  de  nayfo  de  primera  D  Jose  Romero
 .—lq contador  del  vapor  Legaspi  al de  navio  D  José  M

‘1ontero

,—Íd  ayudante  de  Marina  de  Llani  s al a1tére  de  fragata

graduadt’,  D  Manuel  López
6LÍd  conandante  del  cañonero  Eulalia  al  teniente  de

zvo  dd Pruiera  D  Jaime  Montani  r
 —Id  auxiliar  de  la  dirección  del  Material  al  teniente  co

roej  de  4rtilleria  D  Juan  de  Sandoval
1  —Íd  primer  ayudante  de  la  may Oria  general  del  depar

tamento-del  Ferrol  al  capittn  de  fi-ag tt  t 1) Félix  B tstarrech&.
7—Zetinndo  al apostad  ro  di  la  lahana  al  teniente  de

navío  D  Eiiique  Casas
7  —íd  al  apostadero  de  Filipinas  u  alférez  de  navio  don

Alfp.s  Perate
13 —Nombrando  ayudante  de  la  Comandancia  de  Palma  de         -  4

Maflça  al  piloto  D  Jerónimo  Motta
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MAS SOBRE LAS CALDERAS BELLEVILLE

Arripgada  m(ts y mls  en  mi la  creencia  de  que  nues
tros-  buques  ganarian  mucho  si tuviesen  calderas  multi-  1
tubulares  J3elieville en  vez  de  las  cilindricas  ordinarias
que  hoy  tienen  (opinión  que he  oido  expresar  también  i
distinguidas  personalidades  dc  la  Marina),  y  pi oxima
acaso  la  época  en  que  hayan  dc  recmpla7arSe  las  de  al
guno,  creo  un  debei  profcsional  ci seguir  abogando  poi
la  adopción  de  estas  calderas  Pai  a ello recopilo  1  conti
nuación  los  datos  y noticias  qu  lic podido  adquii  ir  con
posterioridad  al  año  1890, fecha  dc  la  publicación  de  un
folleto  titulado  Apuntes  sobi e material  de Marina,  en  el
que,  entrc  otios  divcrsos  puntos,  mc ocupé  de ellasyra
zoné  el  porqué  de mi  creencia  antedicha  Poi  no  ser  pro
lijo  excuso  repetir  lo  quc  entonc c  dije,  permitiéndome
rogar  al  lector,  á quien  esc  ci  ito interese,  lea  el citado
folleto

**

Ei  Diciembre  de  1891 voh  ió  a  estar  en  Cartagena  el
aeorzado  ruso  Mmmc,  después  de  haber  suti ido  en  el
golfo  de Vizcaya  un  fuerte  temporal  que  le  hizo  perder
parte  de su  forro  de madera  y  cobre  Imposibilitado  de ir
á  sp. bordo,  rogué  al  sefioi  ónul  de  Rusia  hiciese  í’i su
comandante  y  primet  maquinista  las  siguientes  pregun

To,o.  xzxn.—FZBR,,Ro 1893.                     ‘9
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tas,  ó continuación  de  las  cuales  copio  literalmeI!e,iaS
respuestas  que  le  dieron  (la dotación  del buque,  a excep-
ción  de  dos  ó tres  oíiciales,  era  distinta  de la  que.trajoel
año  Pi89:

(Qué  concepto les  merecen  sus  calderas  Bellevflle?-
Muy  bueno.

¿Las  creen,  en con/uito,  superiores  d  las  ordinarias?.
Siempre  que  puedan  alimentarse  con  agua  dulce,  

¿Rau  requerido  reparaciones  de  entidad?—Muy  raraS
vez,  y en  cinco  años  sólo  seis  tubos.

¿Se  ha  entDrpccido el  servicio  alguna  ve  d  causa  de’
ellas?—No.  ‘

¿Han  experimentado  dificultades  para  sostener  unifor
mes  la presión  y  la  zlimentación?—Jamás.   

¿Continúa  el consumo  excesivo  de carbóñ,  y  4 qué c4i4-
sas  lo atrihuyen?—Sí,  y  lo atribyen  á  su  construcción.’

¿Requieren  limpiezas  mds  frecuentes  y  difíciles  que.
las  oiras?—Sí,  y tambión  algo  más  difícil,  si  bináS’
cómodo.  (Supongo  querrá  decir  que  las  limpiezas ‘son
más  frecuentes,  pero  mds  cómodas.)

¿En  qué estado  de  vida  estdn?—En  media  vid,p.eo
más  bien  más  que  menos.

*
**

Tratando  de  adquirir  mayores  datos  sobre  el  inp
tante  punto  del  consumo  de  combustible,  recu1rí-á14
casa  constructora,  la cual  me envió numerosos  docqnen.
tos  que  extracto  en  parte.  ‘

Su  ingeniero  M. Ponchez,  visitó  en Brest  el  Minine,  a’
principios  del  año  actual,  con  el  objeto  de  aclarar  ete
punto.  El  comandante  y  el primer  maquinista,  M.jaçob
sen,  le manifestaron  que el  consumo  es  un  10 por  100 mar
yor  que  cuando  se efectuaron  las  pruebas,  y  el  segmdQ.’
lo  explica  del  modo siguiente:  ‘..
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“Quemamos  más  carbón,  pu  o  es  porque  damos  más
re’oluciones  Antis  navcahamos  generalmente  con
ocho  calderas,  pidi  que  si  nccndieran  dos  más,  para
quemar  mejor  el carbón  Con  las  diez  sosteniamos  ion

‘•exceSo.la presión  y se  me  nrdenó  dar  un  poco  más  de
velocidad  á la  maquina  Quem irnos un  10 por  100 más  di
carbón,  pero  andamos  más  quc  uando  el buque  comenzó
% usar  estos  genci  adores  ,,

Vanse  otios  datos  sobre  ci  consumo  en  general  de               1
estas  calderas

M  1  THOMAS, dueño  de un’t Íabrica  de colores,  en  Pa
iis,  diCe en Febrero  del  80,  quc  dui ante  los  diez  y  seis
anos  que  hace  que  emplea  los  g entradores  Belleville,  de
25. çaballos  cada  uno,  ha  realizado  una  economía  muy

sensible  de combustible,  y  que  está  muy  satisfecho  de su
empleó,  no  obstante  la  mala  calidad  del  agua  que  con
frecuencia  tiene  que  empleai

REiINERf  PAUL  PREVARF,  Parts  —Agua  de  ahnicn
tación  evaporada  por  kilogramo  de carbón  bruto,  8,438 k
Idem  por  id  de carbón  neto,  17,260 k  Dui ación  del ensa.
yo,  .9cho  horas.  Cantidad  de  carbón  quemado  en  1,  -

256;200 k.  (Fecha,  7 Septiembre  1881.)
REFIÑERÍA  DE LOS SEÑORES LEBANDY,  Paris  —Manifies

tan  en Febrero  del  82, que  despucs  de  dos  aflos  de  usar
las  calderas  Belleville  han  d  cidido que  l’i  mitad  de  us
‘generadores  de  vapor  sean  de  esta  clase  (doce  del  tipo
de  100 caballos),  y  que  como  la’  aguas  son  de  mala  cali
dad,  se  proponen  empleai  cn  las  calderas  ordinarias  la
qie  provenga  de  la  condensación  del  vapor  producido
por  las  Belleville

SOCI8DAD  INDUSTRIAr  Y  CO4I  RCT�  DE  MFT1  FS  DF

SrENIs.—Ensayos  comparativos  efectuados  en Agosto               1
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y  Septiembre  de 1882, con  dos grupos  de cuatro  caldeias,:
uno  Belleville  y  otro  tubulares  de  hogar  interior.  Cada
ensayo  duró  una  semana  funcionando  día  y  noc1le  :.

Agua  evapor
Consumo  total de    da por kilogra

combustible,      mo de  ca*bÓn.

Generadores  Belleville.      90.485 kilog.      8,90 k
CaldenEs  tubtilu’es.  .  .      94.098   —       719l.

La  economía  obtenida  con  las Belleville  resu1tóei.  d
un  24 por  100, y teniendo  en  cuenta,  otras  diversas  cirr.
cunstancias  se  evaluÓ, en  total,  como  de un  36.porl00.

MOLiNOS  DE  VAPOR  “VICTORIA,,  EN BUDAPEST.  —“La co
nomía  de combustible  es  muy  importante.  Con las 1de-
ras  Cornuailles  quemábamos,  poi  término  medioen
veinticuatro  horas,  30.150 kilogramos  de  carbón  de  la
mina  Salgó.Tarján,  y las máquinas  desarrollaban  una  po
tencia  media  de  550 caballos  indicados.  Con  los  genela-.
dores  Belleville,  gracias  á la  mayor  presión  á  que  pue-
den  trabajar  con  completa  seguridad  y  á  la  gran  seque-
dad  del vapor  que  producen,  el  funcionamiento  de  las
máquinas,  ya satisfactorio,ha  mejorado,  y al mismo tm
po  el consumo  del  mismo  carbón  Salgá-Tarján  há  des
cendido  á  sólo 22.900 kilogramos  por  veinticuatro  hor.
En  resumen:  se  obtiene  con  ellas  una  economía  déV ar
bón  del  24 por  100.,, (Abril  1884.) Al  ario  siguienteenPe
brero  y  junio,  encargaba  esta  Sociedad  dos  nueosg
neradores  Belleville.                     •

*

PRUEBAS  OFiCIALES  EFECTUADAS  EN MAYO  DE  1884aN LA

EXPOSICIÓN  INTERNACIONAL  DE  NIZA,  con  un  grupo,U  sus.
generadores  Belleville  de 2.000 kilogramos  de vapor;SL1F
perficic  total  de calefacción,  117,46 mc  Idem  d  parri
has,  3,69 mc.  
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-  Presión  absoluta  en las  caldci as,  10,93 k

Agua  de  a1imentaciÓn  18°,20 e
evaporada  por  1 kilogramo  bruto  —  9,98  kilog.
de  carbónneto  —  ,    —

fdemid  aO°c,  id  id           bruto— 9,70  —

neto  —  10,90  —

: .‘:IreS.iófl  absoluta:  5 atmósferas.
 e  alimentación   0  c.,

bruto  9,84  —yporada  por  1  kilogramo   lito
nc  o     ,     T

E  carbón  era  Cardiff  en  pi€dra  y durante  los  ensayos

734  kilogramos  (1).

*
**

Entre  otra  numerosa  seric  dc cci tifiLados  que  tengo  

14  vista  citard  sÓlo’el siguiente  de la
:.Fígiç  DE Miagas  (Asturias).—Dice  así  su  Directr
eon  fecha  12 de Diciembre  de  1885.

:.1.;ohe  querido  dar  antes  estos  informes,  porque  de
seabadarlos  completos  y  no  con  el  generador  nuevo  y

‘:b4Qde  instalar,  sino  después  de  largo  tiempo  de  uso
y  de haber  pasado  por  todas  las pi  ucbas  que  tienen  que

.:sufr.estos  aparatos  en manos  iie los  fogoneros,  en  ge

neial  poco  cuidadosos,  de eslc  pais.  La  mejor  prueba  de
los  ext  entes’rcsultados  qn  h  Ohi t’nuilu ik’  su  çrwru

(1),  Sgn  Mr. A.  Seaton  (A  Munuai  0/  .l/ar/nC  1nhJ/neerfF4p)  el  poder  de  eva-
•  poracÓn de ás  calderas  de larina  ordinarias  cs: de  10 hasta  6  por  uno,  según  la

•cali4d.dearbÓn.  De  8 a 9 se  considera  corno un  buen restado.  Mr.  R. Sennelt,
-  dacono  poder  ordinario  8,7 para  las  calderas  prismáticas  de  baja  presidu  y  8,1
para  las  éiftndricas  de  alta.  Las  de  tipo  locomotora  de  los  torpederos  evaporan
al  7  por  2 sl  tiro  (oraadQ  y  el  6 poi  1  On  úste
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dor,  cs  ci  haber  tcordado  no  emplear  en lo sucesivo  oqo

sistema  en las  nuevas  instalaciones  que  hag.;éaSq:..:
ciedad.,,                       ‘             1

**

ACIU  DL LA MAr1N  RUS  “STRELA  ,,  Saeta  —Este  
que,  de 36 m. de  eslora,  construido  en Franciá  culos  taile
res  de la  Loire,  para  el  servicio  del Gran  Duque leis,
gran  almirante  de  la  Armada  rusa,  lleva  sejs.  cl4es
Belleville  de  dos hogares.  Se probó  el 3 eptiernbie,  
y  seg6n  el  periódico  Le  Yacht,  número  del 26,  de ;4ici
mes  “la velocidad  máxima  en dos.corridas  dobles.fu&. de
17,9  m. con  264 revoluciones  de las  máquinas.  L  Çp
sión  hizo  reducir  la velocidad  á  17,5 m. durante.la  fltha
parte  de  las pruebas,  las  cuales  terminaron  sin.  x4ng
incidente;  el  funcionamiento  de  las  máquinas  y  4  las,
calderas  l’ué siempre  perfecto.  Durante  el curso  de  ellas
se  hizo  la  del  consumo  de carbón  en seis horas,  resltan
do  sci  de  930 kilogramos  por  hora  para  la  velocidad  de
17,3 m.; el contrato  admitía  el  de  1.100 kilóg.  para  sólo
17 m.  La  potencia  correspondiente  4 la  velocidad  .aflte
dicha  de  17,3 m.,  fué de  1.50  caballos,  de  modo  qçe
consumo  medio resultó  ser  de 0,655k.  por  caballo  y 
El  carbón  quemado  fué el  de ladrillos  ordinarios,  de3n1
zin  empleado  en  la  Marina  francesa.,,  ::

En  el  viaje  de este  buque,  desde  St.  Nazaire  San  le
tersburgo,  todo funcionó’tamhién  perfectamente,  noobs
tante  las  mares  gruesas  que  encontró,  .

***        .

YACHT  NORTEAMERICANO “SULTANA,,,  DE 75  METRÓS DE

EsL0RA.—Este  buque,  propiedad  de  Mr.  Frenor.L.  Fark,
montó  calderas  Belleville  en Marsella  el año 1890. En Di
ciembre  del  91 (después  de haber  visitadó  diversos  puer-.
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tos  de inglaterra,  Dinamarca,  Suecia,  Rusia,  etc),  escri
ben  desde  Aigcl,  ci  citado  propictatio  y el  maquinista
Mr  J  Brown,   un  Mi  JLtndics,  industrial  de los  Esta
dos  Unidos,  que  les Pide intccclcntes  sobie  estas  calde
ras  Ambos  hablan  de  ellas  cn  los  términos  más  enco
m1sticos,  poniéndolas  muy pot  cima  de  todas  las  cono
ciclas  Dicen  que no  han  Ocasionado  ni  un  céntimo  de
gasto  en  reparaciones,  que  estan  tan  limpias  y  perfectas
como  el  dha en  que  se  estrcnai  on,  que  los  reguladores
automáticos  y bombas  de alimentación  no  han  fallado  ja
más  una  sola  ve,,   pesar  dci  gran  numcro  de  millas  na-          1

végadas,  etc
“En  resuWen  (habla  el propietario),  soy  un  convencido

por  completo  del  sistema  Belleville  y  puedo  decir,  con
cóñódmjento  de  causa,  que  su  sistema  es  el  mejbr  del
mundo

El  maquinista  dice  “Yo ci cia,  como muchos  otros,  que
las  calderas  multitubulat  es  no  vahan  apenas  más  que  su
peso  como  hierro  viejo, pero  hoy  opino  de  otro  modo
Durante  los  ultimos  vclnte  años  he  manejado  muchas           1
calderas  de  diícrentes  clases,  las  he tenido malas  y las he
temclo  buenas,  pero  ni  la  rncjor  entre  éstas  llegaba  en
cuanto  á  bondad  al  50 por  100 de  las  de  Belleville  que
tango  ahora,  no  sólo por  la  comodidad,  la  seguridad  y  la
faéilzdtd  que  ofrecen  i. los maquinistas,  sino también  por
la  economía  considerable  que  proporcionan  al  propiet
ti&  Créo  francamente  que  las  calderas  Belleville  son
las  mejores  si se  construyui  y montan  como lo  cstán  las
nuéstras.  Son  las  más ükilcs  de entretener  y las mds eco-.
nómicas  entre  todas  las  calderas  construidas.,,  .  .

Seia  muy  largo  el seguir  extractando  más:  baste  de-•
di-que  en  el resto  de  ambas  cartas  se  habla  en el  mismo
sentido,  sin  hacer  la  menoi  salvedad

 *
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PRUEBAS  OFICIALES  DEL  CRUCERO FRANCÉS  L’”AGRj.DE

4.160 TONELADAS Y  DE  8.000 CABALLOS pRo’IsTo   24
CALDERAS  BELLEVILLE.                  .•

El  funcionamiento  de los gneradores  fué muy  satisfac
torio.

Acerca  de  este  buque  se lee lo siguiente  en  Le  Yac/it
del  l  de Junio  de  1892, en una  correspondencia  dirigida
desde  el puerto  de Cherbourg:  “Ha entrado  el Alger  para

hacerle  las  nuevas  instalaciones  de la artillería  de tiró  Ñ
pido  que  ha  de  montar.  Al  mismo  tiempo  se  procédé  al
reconocimiento  de  máquinas  reglamentario  despui  dé
las  pruebas.  Las  últimas  experiencias  han  demóstrad
que  el  Alger  es bajo  todos  conceptos  uno  de  los  bi4ies
que  han  dado  mejor  resultado  (des  mieux  réusis,)  Sü
calderas  generan  más  vapor  que  el  que  se  puede  .COflU-:

mir;  sólo  con  21 de sus  24, ha  pasado  de  19,5 millas  Hoy

por  hoy  es el más  rápido  de nuestros  cxuceros  de primera
clase.,,

*
**

Todo  lo que  antecede  prueba,  a mi juicio,  que. el  ece
sivo  consumo  del  Minine  debe  obedecer  á  causasdistin.
tas  de  la  á que  se  atribuye  en las  respuestas  que  mé  dic

1
Fecha  de  I       Naturaleza     DuraiÓn  Velddd

prueba.     de ella.         iniema.     buque.

9Marzo  1892 De  COOSLI!flO  des-
arrollando  2.000
caballos6  horas.  12,7 millas

18  ,d.  id.  .  .  De  buen  funciona
miento  y de  con

sumo  desarrollando  5.000 íd.  .124  —    17,5  —
5  Mayo  íd.  . Idem  íd.  con  8.000;

caballos¡2  —  19,21  —

10  íd.  idDe  velocidad4     19,61  —

CON8UfO  pa  o.&naóa.
C01(  0B0.UQ!  •.

PrevisWe

EÍctivo.  ,cl  corflraw,

6ólgrainos.  850gram

660  —

721           1ki1og.
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roz  -.Ademas, tengo  entendido  que  la  casa  constructora
-fárantizaun  consumo  inferior  al de las calderas  usuales.

•_;.
**

Tengo  tambain   la  vista  copia  de una  carta  oficial del
---ingenieío  del  Almirantazgo  ingles  Mr.  E.  Gaudin,  fecha
:de11de  Septiernlre  de 1892, pidiendo  el precio  de 20 cal

deras  completas  puestas  en Chatan  ó en  Portsmouth  del
.-tio4e;las  del Alger  y  del Australia  de  las  Mensajerías’
marítimas,  y  acabo  de recibir  otra  carta  de la casa  cons
•tct,  fecha  dci  10  de  Diciembre  de  1892, la  que,

•  por  ló  interesante,  traduzco  íntegra  y  casi  al  pie  de  la
letra.

;“.Tenémos  el  gusto  de participar  á usted  que,  como con
secj.iença  delas  pruebas  tan  satisfactorias  del Alger,  que
han:  tenido  gran  resonañcia  en todos  los  centros  en  que
se.siguen  los  progresos  de la  Marina,  el  constructor  en
jefedelmirantazgo  glés  Mr.  White,  ha  venido  á  vi-

•   :e  la  autorización  del  ministro  de  Marina,  la  ms
talacjÓnde  los  generadores  montados  en este  buque.

a•  visita  produjo  impresión  profunda  en el ánimo  de
MiWhite,  y u  su regreso  á  Londres  ordenó  á Mr.  Gau
duo  de  los  ingenieros  á  sus  órdenes,  que  embarcara

•  -en  uno-de los  buques  de  las  Mensajerías  marítimas  pro

iso:de  nuestros  generadores,  con  el  objeto  de  estudiar
lfuucionamiento  de  nuestros  aparatos  y  de  informar
sobr  ellos.

1—  Gaudin  émbarcó  en  el Armund  Beizic, buque  de
710(X) cabaib»4,  vIt  O iii’  011.1 ruS  g(’I1(’r1It1Ot11   Si,rJiiÓ

CII  t1 haStU  Affluiiy.  1Ui  ti uu-I  idu  tu  1 ‘u/ywuu’,i,  buque
de  Jgual potencia,  y  taunbkn  con  calderas  Belleville,  y
regresó  en  él- á  Francia,  cacontrando  en  Marsella  it
Mr;  Oram,— ingeniero  inspector  del Almirantazgo,  el  cual
le  acompafió  desde  dicho punto  it la  Ciotat,  adonde  se di

-ri  el Polynesien.  Mr. Oram  pudo  así  comprobar  per
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sonalmente  las  obseivacioneS  hechas  por  Mr,  Gaudili.’.
Arnbos  señores  vinieron  luego   París,  donde  psarÓn

unos  ocho  dias  visitando  diferentes  veces  nuestros  talle-
res  y examinando  al  detalle  nuestras  construcciones.

,,Posteriorrnente  Mr.  A.  Z..Durston,  ingeniero  en. Jefe
del  Almirantazgo  inglés,  ha venido  igualmente   nuestr$.
talleres  para  informarse  por  sí.           : .       .  -.

,,Como  resultado  de  estos  estudios  el  Almirntazd.:.
acaba  de  pedirnos  un  proyecto  para  la  instalación’de  1.

nuestros  generadores  en  un  cañonero  de  4.000 cabal  s;
tipo  S/wrps/iooter  (1), el  cual  someteremos  con
vedad  á  su  aprobación;  y  como  los  señores  Wh[é
Durston  nos  han  manifestado  formalmente  su  deseód
ensayar  nuestros  generadores  en ete  buque,  esperaitids
fundadamente  que sea  aprobado.

Es  muy  verosímil,  á juzgar  por  esta  carta,  que eiÁlmi
rantazgo  inglés  se  decida  por  fin ‘á adoptar  este  positiVO
adelanto,  iniciado  en  Francia,  como  tantos  otros  del  ma
terial  de  Marina  (2).

Mientras  tanto  los afamados  constructores  ingleses  de
mdquinas  MM. Benn y  Maudslay  han  pedido  ya  pérmid
d  la casa  Bellcville  para  construir  estas  calderas.  ‘“‘

5*

(1)  Este  buque  es  un caóonero  torpedero  de  primera  clase,  de 770  toneladas
3.500  caballOS  y  20 millas.                      . .‘  -

Su  potencia  calculada  con  el  tiro  forzado  fuá de 4.500 caballos  y  el  andar  da2I  -

mjllas.  .

(2>  Este  origen  y  el  fracaso  de  los  ensayos  hechos  por  Mr.  Parhtn,  1tt&
unos  dica  O doceaáos,  en  el  buque  Antracita,  con  calderas  multitubularesy  pta.
siones  de  500 libras,  bastarían  para  explicar  la  resistencia  que  hasta  ahora  ha
habido  en  Inglaterra  para  emplear  estas  calderas  en los  buques.   -

Aquí  cuadra  el  recordar  que  las  calderas  Belleville  han  tenido  un  largoÇa
vario.  Sólo  una  per.everancia  inteligente  y  tenaz,  durante  más  de duarenta anos,
ha  podido  vencer  las  una  y  mil  diticultades,  insignilicantes  al  parecer,  que han
retal  dado  su  adopción.  Entre  las  primitivas  caldras  del  aviso  .4ciif,  montadas
en  1309, y las  del  .4lyer,  media  casi  toda  la  diferencia  que  existe  entre  una  cosa
que  es realmente  practica  y otra  que  no  lo  es,  no obstante  la  identidad  del  prin-  :.

cipio  fundamental  de  ambas.  Esto  explica  el fracaso  de las  calderas  de  Mr.  Set-  1
kins  y  de  otras  de  este  mismo  genero.  Aquí,  más  tal  vez  que  en  otras  materia,
el  Oxito  depende  de  la  practica  conbumada  y  del  estudio  del  dltimo deta1Ie  -
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 aun  dictn  m4s que  todo  lo  que  antecede  las  si
 listas  de  buques que  tienen  calderas  Bellevilie.

MARINA  MILITAR  FRANCESA        .  .

-      .                              Caballos.
2                                   ________

Aviso.  

Milán                   Explorador de escuadra      800
i’ironde1le               Explorador de escuadra     2 100
Croçodiie               Cafioncro                  40
IA.Ctg...  ;Aviso400      .

Rigiuit.de  Genouilly   .  Crucero.100          :
.A.lger          ,    Cruccro dt.. pumcra  clasc    8 000
Latoiclie  I’revillc (1)      Cruccro blindado           7 400
fhap.Zy  ,                Crucero blindado           7 400
Charner                 Cruccro blindado          7 400
Ateyrc’HRemolcador170
C4udafl                 Aviso                      bOO
Ler                  Avi’,o torpedero          2 200
.Lóvrler’ viso  torpedero. /2,200          ;
Brnnus.  Acorazado de escuadra..  14.000
‘lhouarGuardacosta  acorazado. .  7,500
:I3ruix.rucero  acoraza.do.
EugeiudCrucero  acorazado9.000  .

Además, segun la casa, en Noviembre ultimo se ha tir
m4do el contrato para el nuevo crucero Descartes, de
&500eaballos, está pendicnte dc formalización el del Po
thçu4n de igual fuerza, en preparación ci del Galilee, de
8.O•cáballos; se han aprobado los planos para la insta- .
1acón del acorazado Bouvct, de 14 000, y está en estudiola de: ótro acorazado de igual fuerza.          .

() - .Ei.crteo acorazado Laou,he TrwWe y sus Iguales, son del enlamo lipo
que el 1)upiij ce Lo,ne, pero de bastante menor tamaflo (4.750 toneladas en vez-4e 6O)..Llevan cada uno ¡6 calderas Hellevitie (Le Yaeht, 15 Octubre 1892). El4ç Lome lleva Cuidera ordinarias. .

 2 ..  
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Esta  poderosa  Compañía,  ha decidido, en vista  de los re
sultados  obtenidos  en sus  buques,  el  Orte gal,  de 1.800 ca
ballos,  que tiene  calderas  Belleville  desde él año  18841 y el
SindIh,  de 2.40U, que  las  tiene  desde  1886, que  todos  sus
nuevos  buques  las  lleven  también.

Con  posteriori(Iad  á  esta  decisión  ha  construido  
cuatro  buques  siguientes  para,  la  línea  de  la  Australia
Australieli,  Polynésien,  Armaud  Béhic  y  Ville.  4e  lq
Ciolal,  todos  de  7.000 caballos  y de excelente  marcha  (1).
(Estos  cuatro  buques  y  La  Tourane,  Gascogne, Bou?’
gogne,  Cha,npag)ie  y  Normandie,  de la  Compañía  gene
ral  transatlántica,  constituyen  la flota  auxiliar  de  laMa
rina  francesa.

**

MARINA  MILITAR  RUSA Caballos.

linineFragata  acorazada0ÜO
C roziastchyCañonero‘

larvo‘acht  iniperial200
Strela  2)Yacht  imperial.

Cañonero25)0
Otviai1iCañoneroQQ

***

(1)  El po1gnefl, en su viaje de regreso  la AusLrali*, en Noviembre LimU,.
venció en regata al Ophir, baque de doshdlices, de gran porte, de la Orent &e
Ajobos salieron de Adelaida al mismo tiempo y los despachos del primero Lldga-’
ron á Londres dos horas antes que los del segundo, no obstante haberto desem
barcado Cste en Napoles. El po1ynésiei hizo la travesfa de Port-Said a’ aMé
ha mas rúpida que se conoce, en no venta y una horas, lo que da un andar .rned19
de 16,5 millas.

EL Vila de la dotal ha alcanzado un andar de 17,5 millas en las prdéba8Ó
ciales sobre la base de las islas Hydres, y su primer viaje  Napole yAng$ e2
andar medio resulté de lb millas, - (Le Yacht, 3 Diciembre 1892.)

(2)  Según carta Çechada en San PetersburgO en Octubre de 1892, del represéfl
tante de ha casa Maudslty, constructora de las maquinas, las prue  a 4et açe-’
myaeehy han sid sumamente satisiactorias. Las calderas suminisrarpfl 
ficiente cantidad de vapor seco y dieron resultados satisfactorios por todo 
ceptos 5fl efflptL’flI’ ¡ti tiro j’or;wlO ¡ji tiro ei1iar,
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En  los  Estados  Unidos  eisten  los  siguientes  yachts
on  estas  calderas  el ya  citado  Sultana  y los  Shearwa
ter,  Coryel y  Wild  Duc/

**                  ..-.

EnFiancia,  la Compañia  tic’ ici  tocarriles  del Oeste aca
bade  encargal  tambidn   Li  Sociedad  Forges  et  Chan
tiers’de  la  Mediteirande,  un  nuevo  vapor  de  dos  hélices
LaPa,use,  que llevará  est ::ae1

Pbr  fin,  en los servicios  auxiliares  de  los  buqt(es  y  en
las  embarcaciones  de vapor  su  empleo  es  muy  general
En  la  Marina  francesa  hay  ms  di  doscientas  en uso

En  nuestra  Marina  tenemos  la  del  cañonero  Mac-Ma           )
zc5ny  diez  ó doce  más  paia  servicios  auxiliares,  todas,
segun  creo,  dan  excelentes  resultados  (1)

*                         . .  .‘.•
   •.•.              **

L  que  queda  expuesto,  unido  a  las  gi andes  ventajas
d  estas  calderas  (sobre  todo  bajo  el punto  de  vista  mili
tar)  en cuanto  ¿1. disminución  di  peso y  de  volumen,  á  su
 seguridad  casi  absoluta,  á  la  rapidez  en  obtener  presión  •

y  ¿  la  facilidad  en  reemplazai  las,  etc  ,  ctc  ,  creo  justifi
cará  sobradamente  mi insistencia  sobre  este  tema  Aun
aamftiendo  que  Íuesen  inferiores  en  conjunto  á  las  ordi
nanas  ¿seria  tanta  su inferioridad,  como para  justificar  el
desgu4ce  de  buena  parte  de  las  cubiertas  acorazadas  á
de  los fondos  de los  buques  modernos,  necesaiio  para  po

(  Lá  que  tiene  la  lancha  de  la  Escuela  de  orpedos,  nada  absolutamente  •  .  ••

dja  que  dar.  En lo  seis  anos  que  lleva de  uso  no  ha  requerida  mas  repara-  .  •.

ción  que-el  cambio  de  una  caja  de unión  tnre  dos  tubos,  que  presentó  una  pu-  •  .  -.

queftagrietasu  cambio  por  otra  fud operLción  senciUlsima.  .  •  .
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der  reemplazar  sus  calderas  actuales  por  otras  seinjá
tes?  No  será  más  lógico  el extraer  estas  á .tiozos y rern
plazarlas  por  otras  Uclieville que  pueden  introducirée  en
piezas  por  cualquiera  escotilla?

De  desear  es  que  tarde  en presentarse  esta  necesidad,
pero  una  vez  presentada  creo  que  la  solución  no  puede
ser  dudosa.

Cartagena,  Diciembre  de  1892.

JOAQUÍN  BUSTAMANTE,
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No  se crea  que  vamos  hacer  una  descripción  astionó
mjcacomo  pudiera  juzgarse  por  el  epigrafe  de  este  ar
ticulo,  cuyo  objeto  no  es  más  que  establecer  una  aclara
ción  al  verdadero  sentido  quc  nel  teiicno  cicnttflco  (Iche
darse  las  dos palabras  Universo  y  Mundo.

Si  en todos  los  r irnos del  s iher  humano  son  necesarias
la  claridad  y  exacta  signih  iión  de  las palabras  que  se
emplean  para  no  dar  intel  pret  iciones  falsas  ó dudosas  á
los  principios  en que  fundan  6 que  les  sirven  de base,  en            :; 

rungi.no  de ellos  se  hace  más  indispensable  esta  necesi
dad,  esta  rigidez  de aclaración  que  en  aquellas  ciencias
que  parten  de  principios  verdaderos,  axiomáticos  y  uni
versalmente  reconocidos  corno tales

En  las  ciencias  pohticas,  por  elemplo,  un  principio  pue
de  muy  bien  ser  definido  para  un  critei 10,  mi  ntras  que
para  otro  podrá  ser  deficiente  la  definición,  ocurriendo
otro  tanto  en  todos  los  conocimientos,  cuyo punto  de par
tida  es  hijo  de  las  condiciones  y  circunstancias  por  que
atraviese  el hombre,  y en  los que caben, por  consiguiente,
distintas  apreciaciones.

No.sucede  lo mismo en las  ciencias  físicas  6 matemáti
cas,  cuyos  fundamentos  son (ompletamente  independien

;tes  de esas  circunstancias  humanas  y cuya  base  6 axioma
en  que se  apoyan  son  universales,  exigiendo  que  el  enca
denanuento  que  se  establece  cnti  e  todos  sus  principios



•         .

hO            RavisrA GENERAL OR MARINA

sea  sólido y  no  se  deduzcan  unos  de otros  con  el  emplea
dc  pal ibras  de  doble  intu  pretación  que  pueden  origiliar
dud  .n  la esti  c  ha  unión que  debe  existir  en el conjunto
de  vcrd’ides  quc 1  ont1tuy(fl

Mís  de una  controversia  se ha sostenido  por  no  c1al.
bien  el  verdadero  concel)to  de una  palabra,  y  en las  ie
cias  maternútic;is  tenemos  un  caso  palpal)le  con  la  d  i
finito,  uy  t  ignilic  ti ión  es  incomprensible,  y  si  no  flOS

hiciéramos  cargo  del  valor  que  tiene,  pudiéramos  reer
que  una  ciencia  que  trata  de  relaciones  y  que  supone  pó...
lo  tanto  cantidadcs  que  comparar,  daba  por  resultado  en
la  solución  de  algunos  de los prblemas  que  con  suux’i.
ho  s  buc  in  aloies  que  están  ieñidos  con  la  idea  del
numuo  La  palabr  intinto,  empleada  en la  ciencia  de los
números,  es  ms  bien  simbólica  y  sirve  para  indicarq4
la  medida  que  dé  por  resultado  el  problema  es.l  niS
grande  que  puede  imaginarse,  pero  sin  determinarla  en
una  id ea  incomprensible.  .  .  .

Pasando  al  campo  de la  astronomía,  creemos  úxaCt8  en
tanto  se  apoye  en  los  números;  sus  leyes  y  sus  principios

son  generales;  pero  cuando  sale  del  terreno  mate nátic
para  entrar  en el  físico y  lilosófico, sobre  todo,  puee  -

her  divergencia  en el modo  de apreciar  algunos  fenm9
nos,  debido  esto  d la  diferencia  de  ciertas  olserVaC;OflÇ
para  la  explicación  de determinados  hechos.  •

Estas  diferencias,  en un  princio,  por  lo  poco  et
Ltda  que  se  cncontral)a  la  ciencia,  daban  origenes  áir
siones  que  las  mús  de las veces  se hacían  estérils  poi
valores  significativos  de una  palabra,  que  si  bien  cqrre
pondían  ú  una  idea,  eran  interpretados  de  distinto  moao.
y  según  los  ci-iterios  de las varias  escuelas  íilosÓfiçs..,
ahí  ese  dualismo  que  tanto  tiempo  ha  existido  entre
tierra  y  el  cielo,  como  si  este  último  fuese  algo  distinto.
quela  prinie1t,  como  si en ese  cielo existiese  algufla.C9a.:
qu  poi  u  u itur ilcia  lo hiciese  scpai  ar  de  la tierra,  y ese
ciclo  la  clcncla  ha   enido  l  demostrarnos  que  nd  existe,
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que  ese  hemisferio  que  de  dia  se  presencia  celeste  y  de
noche  cuajado  de brillantes  fuentes,  no  es  más  que  el  es
pacio  que  nos rodea  con  globos  y  mundos  como  el  nues
tro  y  que  á sus  1 oi mas  y no l  su  csencia  se  deben  los  dis
tmtos  caracteres  quc  aparentemente  lo  diferencian  del
nuestro

De  la  misma  manera  quc  lo’, diocs  del  Olimpo  caian
hechos  pedazos  d  su  altai  cs,  ante la  idca  dci Dios  unico

 incognosciblc  y  no salido  de it  tieiri,  como aquella  a
terva  griega,  as!  las  esíeras  (1 istalinas  de  los  antiguos
sobre  las  que rodaban  los  mnumerablcs  astros  que  her
mosean  la  bóveda  celeste,  esf cras  que aprisionaban  la tic
rra  en reducido  cspacio,  fueren  rotas  por  el  progreso  de
la  ci’encia astronómica,  cayendo  sus  pedazos  en  el  olvido                1
de  los  tiempos  y con  sus  pedazos  se  derrumbaba  el centro
de  esa  reducida  presión  que  se  agrandaba  hasta  el  infi
iuto

No  podemos  poi  menos  de darlcs  ese  privilegio  de don
de  sallan  aquellos  dioses  que  tan  en  familia  y  capricho
samente  gobeinaban  el Univeiso,peio  la ciencia,que  ante  1
la  razón  salta  por  encima  dc  to’las  1 is  consideraciones                                      1

humarías  vino  l  decir  que  no  solamente  la  ticrra  no ocu
paba  en el espacio  lugar  prcdilc  to,  sino que  en la  familia
sideral,  á la  cual  pertenecc,  1 staba  muy  lejos  d.  ocupar
sitio  de prefei  encia

Qne  el espacio  se  extiendc  h tsta  el infinito,  y que  en csc
abisitio  sin  limites  se  mueve  nuestia  tierra  girando  aire
dedor  del sol,  que  la  atrae  haci i  su  centro  en virtud  de la
mi$tenosa  fuerza  de  atracción  universal,  como  á su  vez

lo  haceti. los demás planetas,  satdlites  y  cometas  que  con s
tituyen  nuestro  sistema  solar  Que  el sol  es  el  centro  dt.
ese  sistema  y  que su  masa  candente,  masa  de  dimensio
nes  tan  enormes  que  exceden  en  muchisimo  á  la  quc  le
daban  los griegos,  que  no lo h tcian  mayor  que  su  Pclopo
neso  repárte  el calor  con  que  vivifica  a todos  los  plane-               1
tas  que á  su  alrededor  se  mueven,  r€teniéndolos  con  su

Toio  xu.u  —FEB&Ro1 I813                          10
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influencia  atractiva  y arrastrándolos  á todos  por  1a pro  1

fundid  tdcs  del espacio  en  colosal  carreta
Nuestra  tierra,  caída  del trono  sideral  en que  

ron  la  ignorancia  y el orgullo  humano,  convertida  enpa
neta  dócil,  moviéndose  alrededor  de ese sol que obréán
tigua  csfcra  transparcte  rod tb.t  Lomo inmensa  estiera  de
fuego;  nuestra  tierra,  ocupando  el  lugar  que  le orrés
ponde  en  la  pléyade  inmensa  de  astros  que  llenan  el,  e-.
pacto  formando  pai te  dL la  familia  universal  y  en unión
de  los  demás  planetas  que con  elsol  se mueven,  conti’;.
yc  un  mundo  que  reside  eternamcnte  en  el infinito  1

El  mundo  antiguo  desaparece  añteel  moderno  qi1 la
ciencia  nos presenta  y como  cpnsecuencia  lógica,  elC9n
cepto  de  la  palabia  mundo  pierde  su  antigua  signifta
ción.

El  ilustre  matemático  y filósofo Augusto  Comte  ha sido:
el  primero  en  determinar  la  significación  científica  uela
palabra  Mundo y Universo  deben  tener,  significación  que
si  en  el lenjuaje  vulgar  no  es necesaria,  en el  lenguaje  de
la  ciencia  se  supone,  cuando  la  astronomía  saliendo  del
carácter  físicomatemático  entra  en el metafísico  ó filosó
fico.

El  Mundo  es  el  sistema  formado  por  el  sol  alrededor
del  cual y  en órbitas  elípticas  en las que  él ocupa  un  poco
se  mueve  la  tierra  y  demás  planetas  con satélites  y  co
metas.

Universo  es ci espacio  ilimitado  que  más  allá  de  nues
tro  mundo  se extiende  hasta  el infinito,  espacio  sembrado
de  estrellas  en  número  incalculable,  de  vías  lácteas,  de
nebulosas,  guardando  entre  sí distancias  enormes.

El  Mundo,  por  grande,  por  extenso  que  nos parezca,
pesar  de sus  1.500 millones de leguas  de  rodeo,  es  corno
imperceptible  partícula,  perdida  como  punto  matemática.
en  los abismos  de un  espacio  sin  límites.  •  •

Esa  inmensidad  sembrada  de  sus  infinitos  mundos  és el
universo.  Esos  astros  brillantes  ijue son mundos  como  el
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 soles, sus  planetas,  sus cometas,  iiundós

sus  nebulosos  sistemas  en estado  embrionario,
en  ese estado  de  desprendimiento  de  anillas  gaseiformes

:i:qu&  darn  nacimiento  á  planetas,  y esas  vías  lácteas  con
 junto  de  sistemas  en  numero  incalculable,  que  su  bi filan
te/  por  el Conjunto  de tantos  sole’ llegue  É nosotros  clebi

‘litaoÓk  lacolosal  distancia  que  nos separa,  es  el  uni
 verso,deitro  de  cual  se  mueve  nUestro  mundo  y  se  tras
ladan n  órbitas  eternales  csos  soles  quc  lo puLbian, y
cuandt  el hombre  dejándosc  u i  isti ai  poi  la imaginación
quiere  descubrir  sus  limites  y  mcdii  ci  tiempo  neccsario
para  &ltanzarJo,  se pierde  cn  1o  incompi  ensibles  cami
n  cJl tiempo  y  del  espacio

.  GUTIÉRREZ SOBRAL.

‘:2

•
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EL CAÑO DE SM’CTI-PETRI

No  porque  el progreso  de los tiempos,  varianclo.lóie:
dios  de  ataque  y los recursos  de defensa,  laya.:rnodiftc..
do  las  condiciones  de los  combates  y el modo  dehcr1a’
guerra,  han  perdido  en  importancia  militar  algunas.piá
zas  que  en los  muy  antiguos  la  tuvieron.  El b1oquo,por.
ineficaz  6 ilusorio,  no  parece  que  haya  de  ocupar  en la
mayor  parte  de los casos  y enlo  sucesivo  á.las  
las  exigencias  de  la  civilización  alejan  las  probabilidhdes.
de  los  ataques  u las plazas  indefensas;  el corso,  restringi-
do  por  los  tratados,  6 de  todas  maneras  sin  ohjétoñer
ced  á  la  rapidez  de las  comunicaciones  y ulla facilidtdde
conducir  las  mercancías  bajo  bandera  neutral,  no ofrcce
rul gran  provecl1O ni lograrul,  por  lo  tanto,  hacerse  respe
tabl  6  temible  como  para  distraer  en  su  perseciición.
grandes  fuerzas  navales.  Toda  la  atención  habrde.fijar
se,  por  consiguiente,  en  la  concentración  y movirníntos
de  las  escuadras  si un  combate  naval  se  busca,  ua  inv
sión  se  teme  6 un  ataque  ul plaza  fuerte  se aguardi

Pero  las  invasiones  por  mar,  casi  imposibles  de Íniciar-.
se  por  sorpresa,  no  ofrecen  grandes  probabilidades  de
éxito,  por  la  prontitud  con  que puede  acuirse  al  peligrQ,
teniendo  una  buena  red  de ferrocarriles;  el  bombardeo  
destruccion  de las poblaciones  comerciales,  que  es unacto  -

de  impotente  saña,  de  venganza  miserable  ó  de  castigo
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llegara,  sin  embargo,  á  efecturse,  habría
 6 con  fuerzas  navales  á las  que  no  pudieran

 .otras,  en cuyo  caso  se  sufriría  la  violenta  pero
v  ‘ley del  más  fuerte,  contra  la  cual,  si nada  valen
¡tiiúentos  de dignidad,  tampoco  importan  las suti

is  de ninguna  estrategia,  Ó con  fuerzas  que,  pudiendo
ser  atacadas,  fuesen  nl efectuar  ‘us  agi  esiones  nl puntos

remotos,  como las  colonias,  dcd  las  cuales  fuera  excu
‘do.  avisar  su  llegada  por  no  tener  en  ellas  mismas  la
flecesaria  defensa  Guerra  on iginal,  incomprensible,  de

:sistrosa’.y’ridícu1nt  al  par  sería.  ista,  en  la  cual,  huyen
‘dóé,’  ks  combatientes,  buscasen  la destrucción  ó el botín,
sin  conseguir  ninguna  vlctoi  na, un  unico  dc estas  luchas

Por  eso  si  la guerra  no  c,  como  puede  desgraciada
:.;menté  er1o  en algunos  casos,  la  heroica  y  desesperada

esistecja  de un  pueblo  débil  contra  la cobarde  crueldad
del,fuiqr,e,  ino  la lucha  noble de  dos adversarios  valero

sos  elcampo  de acción  de  ellos ha  de  ser,  evidentemen
..t,:el  ar•  territorial,  y  su  objetivo  el ataque  nl las  plazas
fuertepra  entorpecer  ó desti  mr los intereses  y las fuer
ZS  adversarjQ  y para  lograr  la  victoria  que imponga
la  paz  en Condiciones provcchosa,

 Epafta,  prescindiendo  del  caso  en que,  ya  coio
liáddeotra  potencia’, 6 ya  porque  la  guerra  se  llevase

éontra  iaci6n  mds débil,  tuviese  que  enviar  nl costas  ene
n1jgas.1  parte  principal  de su  escuadra,  no  parece  que

pudaofrecer  dudas  la  situación  que  debería  serialarse  nl
sobedeciendo  nl elementales  nociones  de  estrategia

qteiponen  el cuidado  de  buscarla  tal  que  con  ella  pue
4avítarse,  sin deshonra,  una  derrota,  ó buscarse,  sin  la

•‘nept4b1es.consecuencias,  la  victoria.
Deimportancia  grande  es,  por  consiguiente,  no  sólo la

:pr0ximdad’de  un  arsenal  defend ido  como  puerto  de  re
fugio  y centro  cte reclutamiento  y  on ganización,  sino  que
tambiñlos’.mares  en  que  ha  de  operarse  y  las vías  fre
cuentadas  qie  los  cruzan,  nucsti  a  ¡nvenclble,  desorga

135      ,



136          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

nizada  ya  en las  aguas  de Galicia  por  los temporale,  no  1
pudo  sufrir  las inclemencias  del tiempo  en  las  ‘costas de  
[nglaterra.  Aquel  funesto  fracaso,  principio  d  núestr
rdpida  decadencia,  quizds  no  hubiera  ocurrido  d  htber
sido  posible  buscar  la  lucha  en  mares  menos  torm
tosos.                                 -

Por  estas  razones,  y salvo  el  caso  de  que  tuvirarnos  
que  acudir  en  auxilio  de  una  plaza  amenazada,  se  ¿orn-  
prende  que  á  nuestra  escuadra,  que  supoio  por  ló pe-
queña  indivisible,  no  habría  de  asignarse  como  lugr  de
espera  la  peligrosa  costa  de Cantabria.  Tampócó  por  u
proximidad  á  Portugal,  neutral  Ó enemiga,  y  eñ  tós’.
casos  lugar  de refugio  Ó dé acecho  del adversaria,  1eb
ría  destimirsela  á  Galicia.  El Mediteiráneo,  que  nó  pre
senla  los  inconvenientes  del Océano,  que  baña  la  nhaYbr
parte  de nuestras  costas,  al  que afluye  el gran  moizimi
Lo  comcrcial  de  Europa,  es  positivamente  lugar  más  ad
cualo  para  nuestras  empresas  de guerra;  y si,  fijando más
la  atención,  no  echamos  en  olvido  nuestras  islas  Cana
rias,  advertiremos  sin  dificultad  que  el  estrecho  d’Gi
braltar,  gozando  de las  ventajas  todas  del  Mediterrnep,
disfruta  además  la  de  su  proximidad  al  excelente  puerto
de  Cádiz.  Por  eso  éste  tiene excepcional  importania,

No  hace  mucho,  en días  de incertidumbre  memorable,
ante  el amago  de una  guerra,  concentramos  nuestra  lla
mada  escuadra  en  las  Baleares,  quedando  la  Península
sin  fuerzas  navales,  en  nuestro  sentir  defendidás  dichás
islas  POCO  eficazmente;  la escuadra,  sin mds avisos  ue  los
que  pudieran  transmitírsele  por  un  cable,  y  sin  podér,
seguramente,  recibir  auxilios  de gente  ó de artículos  Ide
guerra  que no  corrieran  grave  riesgo  de ser  detenidos  pr
el  enemigo.  Sin  medir  las  probabilidades  del primer  em
peño,  acudimos,  con  mus decisión  que prudencia,al  pun
to  que juzgarnos  amenazado,  creyendo  quizás que  con pe.
netrar  bien  las  intenciones  del  enemigo  y saliendo  á su  -

encuentro  cumplíamos  con todos  los deberes  que la patria
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éxie.  Asf nosotros,  los  mas  débiles,  marchábamos  l  lu
gar  escogido  por  los más  potcntes

Verdad  es  que  de haberse  declarado  aquella  guerra,  se
guratnente  no  se  hubiera  dejado  a  nuestra  escuadra  en
las  Baleares,  pero  parece  que  hubiera  sido preferible  si
tuarlas  desde  luego  en  donde  tuviesen  que  quedar,  te
mendo  en  cuenta  que  con 1a  grandes  velocidades  de  los
buques  modernos  no  puede  mediar  mucho  tiempo  desde
la  declaración  de guerra  hasta  el  comlcnzo  de  las hostili
dades  Si,  como  parece  natural,  se  hubieran  mandado
fuezas  de ejército  á  aquellas  islas,  conducidas  ó  custo
diadas  por  nuestros  buques,  éstos  debieron  estar  prepa
rados  en Cartagena  ó en Bar  clona,  y mejoi  que  en Bar
celonei  Cartagena,  porque  l  par  de encontrarse  con
vnientemente  dispuestos  para  ci  transporte  (le  tropas,
podrían  tener  los recursos  que necesitaran  y  que sólo en
los  arsenales  se  encuentran.                           -

Acaso  fuera  este  el  pensamiento  del Gobierno,  que  con
sideraría,  con  razón  por  supuesto,  tener  tiempo  disponi
Me  para  llevar[o  it  cabo;  pci-o  de  todos  modos  resulta
que  el punto  de concentración  elegido  no  tiene  vigilados                                             :-
ni  dfeididos  los caminos  que  conducen  á  él,  ni está  cer-  ‘‘•  1

cano  de los muchos  oti-ós que  pueden  ser atacados,  ni tie
nc  recursos  de aplovislonarnlent(i,  sino  que,  por  el  con
trario,  los necesita,  ni encuentran  cdli los  buques  los  auxi
líos  neéesarjos  para  remed jar  sus  averías.

Por  estas  y  otras  razones,  que  no  cito  porque  no  trato
de  formular  ningún  plan  general  de defensa,  las  Balea.
les,  en el  estado  en  que se encucntran  estimo no  debieran
ser  consideradas  como  base  de nuestras  operaciones  ma
rítimas.  -

No  hay  duda ninguna  que puede  serlo  Cartagena,  y que
en  casos  determinados  allí  deberá  conceñtrarse  nuestro
poder  naval;  pci-o cuando,  corno  ahora,  en  tiempo  de paz
se  trata  de  señalar  el  puerto  que  más  ventajas  ofrezca
para  una  guerra,  sin  suponerse  cuál  ha  de  ser  nuestro
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enemigo,  ya  aquella  plaza  fuerte  y  su  magnífiCOUétQ
no  ofrecen  todas  las  ventajas  deseadas,  por4ueSe  e
cuentra  demasiado  lejos  de  Ws  del Océano  y  délCaná.
brico,  y aun  bastante  del  Estrecho,  donde  el  instiQ  nt

cional  prevé  las agresiones  de  mayor  trascendencia  qe
podamos  sufrir,  presentándonos  á  la  débil  Tarifa.  cmo
una  segunda  Gibra1tar  de dolorosa  recordació

Estas  alarmas  del sentimiento  patrio;  las SpháCiOi1S
que  mantenemos,  aunque  quizás  decadentes  como nues
tra  grandeza,  sobre  el vecino  y universalmente  coçliçiado
Marruecos;  nuestra  plaza  de Ceuta;  las  casi  olvidds
ruinosas  de Melilla,  Alhucemas,  la  Gomera y Chafaina,
sin  valor  para  nosotros  por  nuestra  incuria,  de  valor
grandísimO  bajo  poder  extrano;  la  misma  ibralaa.
enemiga  y  centro  de agresiones,  ya neutial  y refugio:sa1
vador  del  adversario,  y  las  Canarias,  tan  anen.zadaS
como  puedan  estarlo  las  Baleares,  y  aun  más  que  .stas,
obligan  a traer  sobre  las  costas  del  Estrech9  nuestrS
fuerzas  navales  para  acudir  desde  allí,  en el  menor  tiew
po  posible,  adonde  falte  ayuda,  6 para  conservar  domini
do,  porque  esto  es  posible  lograrlo  sin  grandes  fuerzas
el  más  frecuentado  de los  caminos  marítimos...

Profunda  pena  causa,  después  de  reconocer  lá  impor-.
tancia  que  para  nootroS  tienen  las  costas  del  Estreho  -

como  base  de operaciones,  que sean  precisamei’te  las. más
abandonadas.  Ceuta,  afendida’ en estos  últimos  aosco
algún  solícitO  cuidado,  no  posee  abrigado  fndeadér9
Tarifa,  que  debía  tener  un  excelente  puerto  militar,nOlO;
posee  de ninguna  clase  y  ni siquiera  el ferrocárril  ha-fl
gado  á  sus  muros;  por  último,  Algeciras,  como  esoozidida
en  la bahía  de su nombre,  parece  temerosa  y avergónzada’::
de  la  grandeza  de  monte  Calpe,  no  ofrece  á los ;buques
que  allí  acuden  ni  un  mal  desembarcadero,  ni. la  más’.pe
queña  protección,  y carece,  como  dice  el  Sr. .Navarreté.,.
de  e’ementOS para  responder,  con  probabilidades’  de  cas
tigarla,  á la  ofensa  de un  falucho  contrabaniSta’  .
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‘  Po  esto  Mr  Codrington  pensaba  que  una  flotilla  de
sólo  algunas  lanchas  cañonci  as,  anidindose  bajo  las  ba

tenas  de  Gibraltar,  pudicra  prestar  grandisimos  servi
eios,  por  esto  Inglaterra,  cclosa  de  su  preponderancia,  ha

mirado  con  inquietud  cualquier  proyecto  de Íoitificación
de  las costas  próximas   Gibraltar,  y estos  temoi es suyos,
que  debian  ‘ser invitacioncs  a  las  actividades  de  nuestro
patr4otlsmo,  no han  movido,  sin embai go,  las voluntades,
sino  que,  lejo’  de  esto,  pai ccc  que  debemos  estar  obliga
dQs  á no  turbai  la  pelLLa  tranquilidad  de  que  disfrutan
los  ingleses,  cn  el cada  dia  mas  fortificado  Peñón,  porque
á  tal  extremo  llevamos  nuestra  cortcsia,  nuestros  respe
tós  o consideraciones,  que  un  hombre  ilustre  y acreditado
militar,  cuando  por  no  ser  miembro  del Gobierno  podia
hablar  de estos  asuntos  sin  inconvenicnte  alguno,  opina
ba  que  no  debiamos  consti  mr  fortificaciones  próximas  á
Gibraltar,  anulando  para  nosotros  su  influencia  para  no
herir  las susceptibilidades  de los  pacificos  poseedores  de
punta  Europa

No  es  exacto,  como  en  oti a  parte  dice,  para  justificar
una  extremada  condescendcn  la,  que  “hasta  las  grandes
injusticias  prescriban  (Ofl  ci  tiempo,,  poique  algunas
defitn  huellas  indelebles  en la  historia  de los  pueblos  Po
aremos  olvidar,  y  habiá  ya  quiencs  desconozcan,  los su
cesos  que  motivaron  la  péi dida  de este  pedazo  de  la  pa
tria,  pero  independientemente  de ello ¿cómo no mantener
vivo  el deseo  de recuperarlo  cuando  de  continuo  experi
mentamos  los  dolores  que  causan  las inconsideraciones
de  que  alli  somos  objet&

er  alejando  ahora  de nosotros  estas  profundas  triste
zas,  abandonando  para  slcmprc,  en hipótesis,  el deseo  de
recuperar  aquel  peñón,  clai o  es  que  no por pertenecer  al
pueblo  que  hoy  es nuestro  amigo  ha  de dejar  de inspirar
1105  temores  saludables  que  ojalá  no  se  tomen  en crueles
remordimientos

Prudente  e  no  herir  lnnecesai  lamente  susceptibilida
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des  respetables,  pero  esta  prudencia  habremos  de teeila.  :
sohtmente  nosotros?                     .. .  ,.,.,,‘  .  .

Sensillos,  candorosos  parecerán  sin  duda  estoargÚ
mentos,  y,  sin  embargo,  los  desatiende,  los  olvida  ¿1cs’
aparta  de su  consideración  la  generación  presente,  cmo
han  hecho  las  anteriores,  dejando  todas  que  la  patria
viva  merced  al  equilibrio  inestable  y  amenador  enquei
se  encuentra  Europa,  y  no  gracias  1 los previsores  .cui  ...

dados  de  sus  hijos  que  malgastan  las  energías  qúe.debfan
ser  salvadoras  en  sus  discordias,  civiles  y  en  frivclidades
que  si acreditan  su  ingenio  niegan  el instinto  de  su 
servación.  .

Este  instinto,  aquella  codicia,  el  justo  afán  de engral-.
decimiento,  el deber  natural  de  la  detnsa,  hasta  las  fci”
lidades  provechosas  para  el  trálico,  vienen  pidiendo  y
exigiendo  la  construcción  de un  puerto  de refugio  en  Al
geciras  y de uno  militar  ea  Tarifa.

Nada  hay  hecho,  ni  el proyecto  quizás,  que  es el recur
so  ú  qic  acudimos  pira  lograr  ilimitados  aplazamiefltOS
y  en  verdad  que  no  se  comprende  el error  Ó la  indifer
cia  en  que  vivimos,  cuando  “ya  es  urgente  y  necesarib
como  dice  el  citado  Sr.  Navarrete,  que  dejemos  de  enVa.
necernos  comentando  las glorias  de Numancia y de Bailén
y  que  pensemos  de  un  modo serio en reverdecer  nuesttÓ
laureles  con  un  buen  ejdrcito,  una  poderosa  escuadta’  y
excelentes  defensas  en  nuestras  plazas  y  costas»:  par
que  según  el Excmo.  Sr.  D,  Jose  López  Domínguez  
damos  realizar  los objetivos  de  toda  nuestra  polítícain’

ternacional,  que  son la  plaza  de  Gibraltar,  el iinperiod
larrueeos  y la  debida  influencia  en el Mediterráneo.,,

l’or  esto  excita  á  los hombres  de Estado,  diplomáticos;  .1
escritores,  militares,  ft todos  los españoles,  en  fin,aman
tas  de  la  nación,  á  que  con  atención  preferente  y.  coii’  .  ‘

constancia  suma  discurran,  estudien,  escriban,  traten  y  ..

hasta  sueñen  con  la  realización  de  los  ideales  que resl-  .

viendo  esos  grandes  problemas  coloquen  d. nuesta  Espa-  .  ,
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ta’  eii  el puesto  que  le  corresponde  en  el  concierto  eu
,rOpeO.,,,

Estás  hermosas  palabras,  expresión  de  elevados  senti
xientos,  han  merecido,  en  verdad,  su  aprobación  entu

‘iasta;  pero  no han  determinado  el concurso  de los hechos
•    necesarios  lara  perseguir  lo  que  aseguramos  todavía

•     que constituyen  aspiraciones  nacionales.  Y  en tanto,  pa
«sando  el tiempo,  sin: que  dejemos  huella  alguna  á  las ge

neraciones  siguientes,  de estos  santos  afanes,  allí,  desde
el  erguido  Peñón,  á  la sombra  de la  bandera  británica,  se
siguendivisando  como  promesas  á  la  ambición  y  á la  co
dicia  la  desamparada  Sevilla  y la  abandonada  Granada;
toda  una  hermosa  región  cuyos  hijos  duermen  confiados
en  una  paz  eterna.  -

•     La decadencia  de las  naciones,  más  que  á  la  falta  de
•     las, necesarias  energías,  se  ha  debido  l  la  insensata  disi

pación  de ellas,  á  la  destructora  discordia,  á  la  extinciói
de  las grandes  aspiraciones  de una sociedad  que no siendo
amante  de sus  leyes  ni  de sus  instituciones,  sin  creencias

•  lirnes,  sin  fe en  los  esfuerzos  de  la  voluntad,  dominada
por  el enervamiento  que  producen  los  goces  de  la  paz,

sujeta  por  el egoísmo aborrecible  que conduce  al  suicidio,
•  -nada  puede,  ni  quiere,  ni  sabe  defender;  y  por  eso  se  de-

•     bilita y muere,  sin que  nadie  se  conduela  de sus  mereci
‘das  desdichas,  buscadas,  consentidas  y  previstas  por  ella
misma,  porque  la  historia,  al hablarle  de sus grandes  hom

bes,  de  sus memorables  hechos,  de  la  virtualidad  de sus
alitiguas  y  realizadas  aspiraciones,  le  habrá  enseñado
que  s.e alcanzaron  las  victorias,  los  honores  y el prove
cho  con  el auxilio  de  hermosas  abnegaciones,  con  el va
lor  heroico,  con  la  admirable  constancia,  con  las  sabias
precauciones,  con las  virtudes  de la  fe y  de la  esperanza,

-  con  el  amor  al  trabajo  y  con  la  unión  de  los  afectos  al
•  biencomún,  que  es. el  bien  de la patria  amada,  y  por  re-

•  flejo,  por  consecuencia  justa,  el  propio  bien  disfrutado

con  satisfacción  legítima  y  con  fundado  orgullo.

a
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T  porquc  nosotros  no  hemos  llegado,  y quiera  Dios que

no  lleguemos  nunca,  a  merecer  el ominoso castigo  de que
razas  mas  luertes  vengan  á  sublimar  la  nuestra  decaida
ion  los  ilgores  de la  dominación,  con  la  negación  de  la
libertad  nacional,  porque  amantes  de nuestras  admirable..,...
gloi  las nOs sentimos  c tp ui es  de  proseguirlas,  porque  si
somOS  un  pueblo  COnbjIJO,  no  somoS segurarneflt  una sO-,.
ciedad  disuelta;  porque  mantenernOs   despecho  de  la
prodigada  y  abusiva  crítica,  que  todo  lo afea  y empeqUe
ñec,  grandc  asp1rd1oflc5  nacionales  que  podemos  y
sabemOs  realizar  con  la  gran  fuerza  expansiva  de nuest  
raza,  pobre  hoy,  pero  nuuCa degradada  porque  presenti
rno,  no  sabemos  para  culndo,  pero  acaso  para  prQnt,  :  .‘.

gra   isirnOS SUCLO  que  ompromctan  la  independencia
dc  los puehlo  cléhilcs, porque  en la tenchi  osa  obscuridad
cn  que  si.  v1flen   orno  siempre  preparando  los  sucesos
futuros,  iluminados  y  conducidos  yo  no  se  porqué,  pcr,9

1or  algo  grande,  y bueno,  y noble  que  hace  gozar  al cpra-,
zón  de  la  esperaflz’  por  mucho  de  presentimientos  que
prometen,  de dignidad  que  empuja  y  de razón  que apoya,
nuestra  raza,  que  ha  llenado  á la  historia  universal  de ha-.
zañas  imponderables,  no  puede  ta  pronto  al  menos  en-  .

tregarSe  en  brazos  de  la  indiferencia  y  del  desalefltO
corno  si aguardara  ya  para  ella  la  hora  fatal  de la  expia  . .

ción  que  no  merece  y del reniordimiento  que no  tiene.  .

Dolorosas  luchas  han  entretenido  nuestras  fuerza$,.
ci  eenclas  opucStaS han  obligado  tI  sujetal  la  atención  ge
neral,  durante  muchos  añoS,  tI los  problemas  de  organi-.
zación  interior;  unas y  otras  no  son la  negación,  siflO, 1tI:,
aiirrnaciófl  de una  vitalidad  lisonjera,  y  aunque  el ordn
lógico  de  tos sucesos  haya  resultado  desgraCiadamente
invertido,  porque  no  debíamos  ni  pensar  siquiera  en  lQs
perfeccionamientos  ó modificaciones  de nuestro  meçai’-  ‘‘

mo  gubernamental  sin  tener  perfectamente  asegUrada..
nuestra  indepefldenC  problema  este  sobre  cuya  so1uçip,  .

no  han  de encontrarse  ni  oposiciones  sistemátiCS  ni, re-
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sistencas  locas,  ello es que  ya  hi  llcgado  el momento  de
hacer  el  presupuesto  de  la  paz,  de  esa  paz  que  no  -se
asegura  con  el deseo  sino  con  la  fortaleza,  que  no  debe
solicitarse  sino  imponeisc,  que  nd  debemos  esperar  de
nadÍe  sino de  nosotros  ‘mismos, y á  cuyo  benéfico  influjo
 .prosperaú  las naciones  remunerándose  sobradamente  con
susfrutos  de los sacrificios  que  por  el  pronto  impone.

Acudir   esta  necesidad  cada  día más  apremiante  es undeber  imperioso  para  todos.

No  ignoro,  porque  no  viviendo  aislado  en  nuestra  so
ciedad,  conozco  la  realidad  de  las  circunstancias,  la  dis

tancia  áeces  enorme  que  existe  desde  el recoñocimientoun  biéri hasta  su completa  satisfacción;  pero  creo,  por-.

que  debo c±eerlo,  que  los  honrosos  sentimientos  impelen
.  ls  wmbfes  á  trascendentales  empresas,  cuya  termina
ción  nohan  de ver  logi’ada  y  aplaudida,  conduciéndose

çpmo el pqbre  pero  generoso  labriego  que  siembra  la  en
cina•á  ctia  sombra  han  de jugar  sus nietos; .y así  aguardo
siemp’íéy  no  siempre  figuardo  con  engaño,  que podamos
legar  á1osnuestros  algo  que  despierte  su  gratitud  y quele  obligueá  conservar  nuestro  recuerdo  en su  memoria.

•0  Responsabilidad  inmensa,  no  menos  temible  por  no
exigidaÇ.ia  que  contraen  los  homb-es  que  pudiendo  sem
brar  se  contentan  con  satisfacer  las  exigencias

•efímérs  y á  veces  no  respetables  del  pres€nte,  y desde
fian  ócuparse  de  los  problemas  del  porvenir,  . que  ellos

..p.ueden.preparar  y que  otros  sin  tal  preparación  no  han
óqe..reso1ver;  preferible  es  llevar  un  nombre  desco
nocido,  una  existencia  ignoi ada  a que apai ezca  en la his

.1:  toda  uando  ya  no  sean juzgados  con la lisonja los hechosque  lo hicieron  notable,  para  fijar en él losesentimientos

de  la posteridad
Actualmente  s&. juzgan  con  más  severidad  los  revescs

de  una  guei ra  que  los  hechos  anteriores,  pu  cialmente
apreciados,  que  los  produjci  un, pero  en  la  historia,  con
diverso  criterio,  se  llega  ¿1 disculpar  á los  primcros  y  no
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se  perdona  á  los  segundos.  Por  esto  los  que  tenemQ  1a  Y
fortuna  de servir  á  la  nación  en sus institutos  armado,i
procuramos  por  &  propio  honor  y  en  cumplimienpde.
grttisimo  deberc’,  buscar  on  nuestros  esfueizoS  y  tra
bajos  la  li  tout  qu  ti alga  como recompensa  el agrade
cimiento,  también  y  mís  que  todos  estamo  interesads
en  prepararla  clurantc    cstudiando  la  orgarnzacióP
de  nuestras  fuerzas  y  buscando  de  antemano  los  medió
de  hacerla  efectiva;  y  corno  esta  misión es tanto  más  hón
rosa  y  agradable  cuanto  más  provechosa  pueda  ser,  dé  .

aquí  que  podamos  y  debamos  esperar  en  asunto  ttn
portante  las  más  fecundas  iniciativas  en todos los 
y  en todas  las  circunstancias.

1 ‘udría  rse  que  lis  lsnt  no  son  oniy  propicis
para  el  desarrollo  de grandes  planes  que  exigen  pord  
contado  grandes  recursos;  pero  aun  cuando  no  me  es

permitido  entrar  en la  discusión  de  estas  apreciaciones;
bien  puedo  decir  sin  riesgo  de  equivocarme  que  nada
impide  el  estudio  de  nuestras  necesidades,  ni  ningún  obs
ulculo  serio  se  descubre  que  pueda  entorpecer  la  innie
diata  satisfucción  de algunas  de ellas.  Precisamehte  cuan
do  se piensa  eliminar  lo menos  necesario,  ocasión  própi
cia  debe  ser  de  que  sea  más  aterdido,  por  quedar  niá
evidenciado  lo que  se  juzga  indispensable  ó preferentd  .

No  requiere,  por  otra  parte,  el  pensamiento  que  in’
obliga  á  trazar  estos  renglones,  sin  órdenado  estudjq,
con  precipitación  para  mí muy  snsible,  pero  inevitabtéY’
ni  grandes  sacrificios,  ni  penosas  investigaciones,  pues  .  .1.
aunque  he  tratado  en  pocas  palabras  de  llamar  la  atén
ción  sobre  un  punto  importantísimo  de  nüestro  litoíal,
bien  hecho  de  ver  que  el  abandono  de  otros  tienlo’
obliga  en cierto  modo  al  abandono  actual,  porque  si pócO   
es  lo que  se  puede  hacer,  evidentemente  no  debe  hace.Sé  .:  .

donde  nada  hay  hecho.  .  .,  .  .  .  ..

Señalada,  pues,  como  de la  mayor  conveniencia  1ané’
cesidad  de las  mejoras  indicadas,  y  en la  precisiód  ...  :1
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jarlas  en  suspenso  por  su’- mismas  dificultades,  natural
es  que  fijemos  la  atención  cn las que  ofreciéndolas  meno
res  y  estando  ligadas  á  aquclias  puedan  ocupar  nuestras
actividades

La  defensa  del Estrecho  no  cxige  precisamente  en él el
establecimiento  de fortifica  ioncs pei manentes  ó de puer
tos  militares,  hay,  lejos  de eao,  quien  opina  que  la  mis
ma  Gibraltai  obliga  á  alcjai  Lic alli  el  centro  defendido
de  nuestras  opeiacloncs,  y dc  todos  modos,  si  las  costas
del  Estrecho  porque  pued  in  ci  codiciadas  6  agi edidas
deben  hacerse  respetables,  no  son  ellas  sojas  las que  de
bemos  proteger  contra  las c	i  aias  ambiciones  6 el  ren
cor  ajeno,  que  sobradamente  aci cUita  la  historia  el pri
vilegio  que  ha tenido  la  isla gaditana  de merecer  en todos

•   tlempos  la  preferencia  para  el  ataque,  como  si  en  este
rincón  de la  Peninsula  se  bust ae  la  resolución  de los liti

•  ..  gios  de las  luchas  nacionales.
.Esa,  adquirida  experiencia  y  el  conocimiento  de  las.••

.  ventajas  que  ofrece  la  bahía  de  Cíldiz,  hoy  mejor  defen.

dida,  aunque  no suficientementc,  inspiraron  al inolvidable
almirante  Lobo  estas  palabras:  “La  Carraca  ha  de  ser
iernye,  como  lo tenemos  dicho  repetidas  veces,  la  base  . .

de  todas  nucstras  expedicionc’.,  al  Afi ica  y  AmCrica  De
sus  agitas  han  de salir  listos  los  buques  qué  hayan  deir  á
la  defensa  de nuestras  Antillas,  su  privilegiada  situación
geogçáfica  le  da supremacia  sobi e  los otros,,

Muchas  causas,  influencias  diversas  que  ni  enumerai
iteto,:han  contribuíd,  sin  embargo,  no  á  rebajar  sino negacaSi  por  completo  la  importancia  de  este  centro

industrial  y  militar  quc  ha  sabido  acrcditarsc  continua
mentepor  la  bondad  de  sus  obras  y  por  el  resultado  de  •

ias  lúchas  en  él  sostenidas.  Increíble  parece,  pero  nada  .

hay  rn  cierto,  que  lo considerado  como importantísimo
:  se  haya  venido  desacreditando  en  el  concepto  público  y 
1:.  qite  aus  de ello  dejara  este  establecimiento  de  recibir

el  desarrollo  que  necesita  para  que pueda responder  á las  •

1
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exigencias  que  algún  día  pedirán  completa  y  rápidas*
tisfacciófl.

Un  enemigo  que  se  ha  dejado  crecer,  que  esy’pOr
nuestra  incuria  formidable,  el fangoha  motivadó  piiiici
palmente,  en la  apariencia  al  menos,  la  desafeCi6fl  con
que  se ha venido  mirando  en  los  últimos  años   ‘nueSr9
arsenal,  llamado  por  su  situación  a conservar  lasupe.
macía  en  tiempos  anteriores  indisputable.           Y

No  es  hoy,  con  haber  transcurrido  muchos  añode4e
la  decadencia  relativa  de  este  arsenal,  más  difi11”nj
menos  simpática  y loable  la  rehabilitación  a  que :10 tón
ceptúo  acreedor,  porque  la  dificultad  de  lograrlo  no:de
pende  del número  de metros  cúbicos  de  fango  4i  haya
necesidad  de extraer  para  franquear  los  cañqs,  sinó del.
incremento  anuo  de los  aterramientos  que  á los  espítitU
pesimistas  se  les  deben  presentar  insuperables.  .

Si  era  importante  la  conservación  del  arsenal  arneia
zado,  esfuerzos  supremos  debieron  hacerse  en su  favor  y
no  abandonarlo  por  el  solo  efecto  de  apreCiaciOñes .me-.
drosas;  si hoy también  reconocemOs las excelefliáS  de u  .1
posición,  de esos  esfuerzos  y  no  de  aquellos  abandoilOs
tenemos  que  acordarnos  resolviéndofloS  definitiVaflifle
á  una  empresa  patriótica  que  nos  obliga,  por   índole
militar,  á  buscar  los  emplazamientos  de  la  defensa;  no
donde  la  obra  fuera  fácil  ó barata,  sino  donde  se  ‘juzgu
necesaria.

Pero  no  es  cara  tampoco,  y aunque  esta  afirniaCiÓflSe
fácil  de  sostener,  basta  para  reconocer  su  exactitU  sa
ber  que  en esta  época  de economías  se  han  dedicádO lo
recursOS  sulicientes  para  realizar  aquel  trabajo.  No  es
esta  ciertamente  una  razón  científica,  pero  por  más :cfl
cluyente  que  otra  alguna  la  tengo  y por  tal  la  doy

Fácil  ó difícil,  barata  ó cara,  ello  es que  poriiees1dad
más  bien  que por  con veniencia  debe emprenderS.La  Ca
rraca,  como  baluarte,  puede  hacerse  á  poca  costa  inex
pugnable  por  la  longitud  de los  caños  qtteáia  
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aislamiento,  por  no ser posible  alenemigó  ue
intente  atacarla  el  establecimiento  de  cercanas  baterías
y  por  no  tener  alturas  próximas  que  la  dominen

No  es  preciso  ser perito  en asuntos  de guerra  para  coni
 la  ventajosa  situación  que  posee  el arsenal  dta

,do,  y  si como  ya está  en estudio  se  aumenta  el  braceaje
 de Sancti-Petri  y  se  reforman  los puentes  del fe

rrócarril  y  de Suazo  (que otras  conveniencias  reclaman)
pára  hacer  posible  la navegación  de torpederos,  obras  que
,egun  datos  recientísimos  no  son de  mucho  coste,  enton

:se1  arsenal  podrá  hacer  del’puerto  de  Cádiz  uno  de lós
mejores  puertos  militarcs  del mundo

Lo  la  sido en tanto  que el  calado  de los  buques les  per
 :rnftfá  la  navegación  por  los  caños.  Por  él Sancti-Petri  re

çibieron  los  heroicos  defensores  de  la  Independencia,  ya
sitiados,  recursos  del extcrlol,  en  este  rio  se situaron  las
cañoneras  que  batieron  con  éxito  á las fuerzas  sitiadoras,
desde  él,  también  en  1823, batieron  las  lanchas  mandadas
por  Valdés  el castillo  anteriormente  tomado  por  la  escua
dra  francesa,  y ya  en  tiempos  muy  anterioi  es  tuvo  Por
toarrero  que  romper  el  puente  de Suazo  para  encontrár
por  Sancti-Peti  i  libre  salida  y llegar  a  Rota  En  los  tiem

ps  actuales  no  hubiera  podido  el  general  Pavía  sofocar
la  insurrección  cantonal  si las  escasas  fuerzas  de  la  Ca

no  hubierán  entretenido  á  las  numerosas  insurrç
tas  que  trataban  de acudir  en defensa  de  Sevilla.
.,Estas  elocuentes  enseñanzas  dela  historia  acreditan  el

 nuestro  arsenal;  y si en los  modernos  tiempos  de
:      potente  artillería  se pueden  temer  efectos  más  destruc

tores,  claro  es  que  para  juigar  la  influencia  de  este  pro
greso  no  se  debe  suponci  mas  formidahlc  el  ataque  sin
admitir  más socoi rida  la  defensa,  porque  los puntos  es

tratgicós,  por  sí solos  no  han  de hacerla  eficaz,  y  lo qu
prpcwamos  buscar  siempre  no  es  más  que  el  medio de
utilizar  las  ventajas  de ciei tas  posiciones

En  el  casó  de un ataque  no  puede  ser  mejor  la situación
Toio  xzzu —FBRRO  i89                         11

1
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topográfica  de la  Carraca;  articularmeflte  si se  «eCtla1
en  sus  caños  las  mejoras  indicadas,  con  las  cua1es  S,:
mejanza  de Stokolmo,  tendrá  el  arsenal  protegidaspér
fectamente  dos salidas  distantes.

También  es  excelente  su  posición  geográfica.  La  iü-’.
vasiones  que  hemos  sufrido  por  los  Pirineos,  extendida..
rápidamente  t  la  costa  Norte  y  más  tarde  á  la  Oriental,’
dejaron  reducidos  nuestros  recursos  á los  facilitadosPOt
el  arsenal  de la  Carraca;  este  es  el único  que  no  ha  sidh
dominado  ni en  los  ataques  por  mar  ni  en  los  terrestre

Sin  duda  alguna,  la  invasión  por  Portugal.  ó  por  ias.’
mismas  costas  de  España  podría  empezar  á  propagavse
hacia  el  Sur,  para  tomar  como  base  de  operacio1e  .

Andalucia;  y aunque  con  este  punto  de vista,  lgc.o.
buscar  los  impedimentos  de  este  suceso,  y muy  respeta-
bies  habrían  de  ser  los  presentados  por  la  Carraca,  tam
hién  obliga  á  reconocer  que  no  sólo  este  arsenal  debe
mos  conservar  y fomentar;  todos  deben  merecer  lo  cui,
dados  de. los  Gobierno  previsores,  y  si  del  defens.
general  de la Península  tratara,  ciertamente  que no echa
ría  en  olvido  (t  muchos  otros  puertos,  Santoña,V.igO.Y.
Rosas,  por  ejemplo,  en  los  que  no hay  asomo  Ct’OTtft..
cación  6  son  estas  deácientes  ó ridículas.  Si  trato  aqí:
únicamente  del  de Cádiz,  es  porqi.ie aparte  de  su  ver.d
Jera  importancia,  necesita  relativamente  poco  para  h:
cerse  respetable;  y  ya  qu.e no  podamos  atender  á.todas;
las  necesidades  urgentes,  conviene  que  al  menos  no  de
jemos  perder  las  obras  de gran  valía  que  pueden  buena
mente  conservarsc  é irse  en lo sucesivo  mejorando.  .

En  cte  concepto  ci  aSciifll  de  la  Curruca  y ci cird
Sancli—Petri  parece  deben  merecer  LtIgLIuu wuieuckt,
tanto  por  las  razones  expuestas,  cuanto  porque  stñ  Ufl1C

nazado  de  ruina,  lo  que  á los  demás  no  ocurre,  y  cuanto.
por  una  razón  de equidad,  no  del  todo  despreciable,Ya
que  la  falta  de ella  ha  motivado  principalmente  su. deca-,
dencia  y ésta  después  para  muchos parece  que ha ve1l.i4o



¿     

EL  CA’O  DF  S CTI  PETRI            149

steon  harta  injusticia  moti  o  bastante  para  no  contri
huir  á  volverlo  al  estado  fbi  ccicnte  de  otros  tiempos

Resulta,  en cfecto,  que  dci  i edito  de  177 millones  de
pesetas  concedido  al  pi esupuc,to  de Marina  en  1857, épo
ca  del renacimiento  de la  Mai ma  moderna,  sólo  tres  mi
llones  de  reales  st  dedicaron  al  fomento  de la  Carraca,
mientras  que  al  trscnal  dci Fei  i ol  st  asignai  on  seis  y al
de  Cartagena  quin  c  La  conti  It 1 actual  pai  a Iimpiat  los
caAs  impoi tart  solamentc  clicz,  si  s.  termma,  de  mane
ra  que  con  esta  obra  no  st  ha  he  ho  otia  cosa  que  com
ensr  la desigual  disti ihu  ion  III  otro  tiempo,  viniendo,
siembargo,  tan  opot tunamc ntc,  que podrá  hgarse  ‘t  la
que  aqui  se  recomienda  por  no  ei  más  que  su  prosecu
ción  natural  y  obligada

Lwlimpia  de los canos  se  ha  acometido  con  el solo pro
pósito  de conservar  habilitada  a  la  Carraca  para  la  cons
truc’ción  y carena  de  toda  clase  de  buques  Ya  en  otra
época  se  intentó  por  el  mismo  procedimiento  de  hoy,
pero  quedó  poco  después  suspendida  por  iescisión  dei
contrato,  y  la  draga  que paia  tal  servicio  se  dedicó,  que
dando  en poder  del Estado,  no  se u’ó  en  la  consei  ación
siquiera  del  bi aceaje  delante  de los diques,  opera.  ión  f

•ci1de  casi  ningún  coste  utilizando  personal  de  Marina
que  habria  sido  pi udentisim  1,  1  ovechosa  y  ncc esaria  y
dentro  de los  u’os  más  coi rientes  que  se  observan  en  la
conseivación  tic  otios  puerto,,  como  los di.. Talencia  ‘

Barcelona,  donde  este  constante  servicio  no  se  presta,

comben  la  Carraca  pudo  prest  irse,  con  material  propio
y  personal  técnico  sobrado  y  no gravoso.

i%tttl  CoiitrasliIt,l  igui’  I  ol  ‘‘  ‘iiiiiii’sitt’  íihit’ii,nr,,
htttaW  t1ItI.  tIi   Wii  4t  ik  li  3ituiitii’#n ii
pdligrQdesper1.a.ron  las  antes  dor,rlldmLs inii.’iiiti Vas y ptii—

;  dujeron  un  número  considerable  de  proyectos  más  ó me.
»;iflOS  aceptabies,  ingeniosos  todos,  y  todos,  ¡concordan

cia;  éxtraordinaria!,  fundados  ó  recomendados,  como si
su  condición  ineludible,  en el conocimiento  que
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se  cree  tener  del  cstado  precario  de  nuestra  Hacienda,
De  todos  ellos,  el pi-opuesto por  el Sr  Crespo,  en part

sólo  realizado,  no  ha  producido  sin  que  analicemos  ls
motivos,  los  resultados  que  se  desean;  y el  del Sr. Benot,  
que  se mantuvo  como  una  esperanza  de probable  realiza-,
ción,  no  se  intenta  ya  por  lo  visto  ponerlo  en  pr4ctç,.  ,..

cuando  sólo  e  pro  ura  por  medio  del dragado  aumentar
el  braceajc  sin  buscar  la  manera  de que  una  vez  cons
guido  ci convcnlcntc,  pudiera  á  poca  costa  conservarSe

Pero  def estudio  de esos  mismos  proyectos  se  dei’éí
de  una  grave  afirmación  que  induce  á  la  creencia  de  
insuliciencia  de la obra  que se  está  efectuando,  y
temor,  justo  es  que  paremos  la  atención  un  poco,  orq
si  criticable  es  que  una  obi a  importante  no  se  efectue,
mucho  más  habrá  de  serlo  el  dejarla  por  incomplet
viciosa  sin utilidad  nguna.                         

Ya  se deban  los  aterramientos  al rio  Guadalete,  ya  pio
vengan  de las  numerosas  salinas  de  la  ribera,  el fango’,
depositándose  en  mayor  abundancia  en él  punto  rnuertó
de  las mareas,  actualmente  cerca  del  Puntalete,  se  posa
también  en  gran  abundancia  en  donde  quiera  que  la  co
rriente  se  debilita  ó  anula  y  en  donde  encuentran  lás
aguas  impedimentos  á su  libre  circulación.

Por  estos  motivos el proyecto  del Sr.  Créspo,  que segilu
palabras  suyas  haría  algo  más  abundantes  los  sediii
tos  en los  mismos  sitios  de la  bahia  de  Cádiz  en que  hoy
se  acumulan,  podría  en concepto  de otras  personas  y
bido  it  la  influencia  de  los  puentes,  acarrear  serios  per
juicios.

Estos  obstáculos  considerables  que  las  aguas  encñéit
tran  en su curso,  determinan  la aproximación  de  la  cni-’
tramarcha  al arsenal  y disminuyen,  por  consiguieñte  e1
braceaje  en sus inmediaciones,  que  es  donde  mayor  debe
buscarSe.

Evidente  es  que destruídos  estos  impedimenta  é  on
seguirá  tan  sólo  la  traslación,  es  decir,  el  lejaiiientd
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respecto  al  arsenal  de la  contramarea;  pero  por  el  pron
to  el  nuevo  régimen  de las  corrientes  contribuirá  á  liu
piar  ti  cano  en  las  proximidadcs  de  los  diques,  y  si una
vez  consegilido  se  mantiene,  corno  no  es  de  extraftar,un
trabajo  de  limpia  prineipalmLnte  en  ese  punto  muerto
determinado  y fijo,  el  problema  de  la  Carraca  quedará
definiti  amLnte  resuelto  De  lo contrario,  muy  pronto  re
conoceremos  la  inutilidad  de los trabajos  de  hoy,  y  acaso
el  desaliento  de  los  queno  miran  sino  los  resultados  de.,
terminen  el  abandono  de  un  Lenti o  industrial  y  militar,
i.l  que  debe  tantos  agradecimientos  la  nación  y  en  el que
puede  fundar  lisonjeras  espeianzas  si  lo  atiende,  como
es  de esperar,  siendo  tan  pequeños  los  auxilios  comple.
mentarios  que  reclama

Actualmente  el caño  de Sancti-Petri,  en las mareas  muy
escoradas,  e  encuentra  interrumpido,  ni el  comercio  en
cuentra  en  él las facilidades  que  necesita,  ni  la  Marina  de
guerra  podi ¡a utilizarlo  para  la  defensa  de la  isla  gadita
na,  mientras  que  poi  el  contrario,  si á la  limpia  contrata
da  y  comLnLada se  agrega  la  destruccion  de  las grandes
escolleras  que  forman  los  puentes  citados,  podríamos
aguardar  para  muy  pronto  tener  el  arsenal  con  caños
profundos  y en  comunicación  con  el Océano por  dos pun
tos  remotos,  que  darían  á  nuestras  fuerzas  navales  gran.
dísirnas  Ventajas  para  sus  ataques  al  exterior  y asegura
rían  la  defensa  de  la isla.

Basta  echar  una  ojeada  al  plano  ya  casi  concluído,  y
qie  esta  levantando  una  comisión  de  jefes  y  oficiales  del
cuerpo  general,  para  comprender  la  relativa  insignifi.
cancia  que  pueda  tener  la  dificultad  de  hacer  navegable
toao  el  Sancti-Petri.  Esta  grata  impresión  y  las  indica
ciones  de  persona  muy  respetable  me  han  movido  á tru-
zar  estos  renglones,.que  ojalá  despierten  en personas  más
peritas  el  laudable  deseo  de estudiar  este  problema  y  de
recomendarlo,  si  lo  creen  merecedor  de  ello,  para  que
dándole  la  respetabilidad  que  de  mí  no  recibe,  ayuden

—
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e6cazmente   la  realización  de  una  obra  que  merezÇ
agradecimiento  de las generaciones  futuras,  y  de l  núes
tra  por  de  contado,  porque  contribuya  en  todos  tiernpOS.,

al  desarrollo  de los  intereses  de una  región  digna  de. 
mirada  con  afecto  y en los  de  guerra  á  procurar  victo
rias   la  1)atria.

San  Fernando  20 de  Enero  de  1893.

Luis  PEREZ  DE  VARGAS,

Teniente  de flavio.
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YOCllURIÜ E LAS POIJORÁS Y UPLOSIYOS OflERNOS (1)

(Continnación)

o
Camisas de  fuego —Voluminoso  artificio  de  fuego  de

forma  rectangular  destinado   mcendiar  los  buques  de

.adeSe  confeccionaba  haciendo•  fundir  pez,  pasa,
colofonia,  azufre,  sebo y  una  cspecie  de  resma  inflama

..::.bleácuya.mezcla  se  añadía  estopa,  trementina,  sali
tre,  etc , y  algunas  veces  alcanfor  y  petróleo  La  campo
sición  resultante  se  acomodaba  en una  especie de  saco  de
tela  gruesa  ó lona  y  el todo  se  sujetaba  á  un  armazón  de

...hierr’provisto  de  un  gancho  para  colgar  la camisa  en el
btícjue  que  se pretendia  incendiar  Aunque  de  dificil  em
pleo  y de efecto  no  siempre  eficaz,  no  obstante  Constan
tm’  Çanaris  consiguió  en  1822, con  camisas  de  fuego  y
brulotes,  incendiar  parte  de  la  flota  turca  anclada  en  el
puertd  cje Chio

Cápsulas  —Existen  de formas  variadas,  segun  el  uso
que  de  ellas  ha  de  hacerse  Forman  parte  de  las  espale
 taéadoptdas  para  producir  la  explosión  de proyectiles
y  torpedos,  detonando  por  percusión  ó frotamiento

Eifttlminato  de  mercurio  es  la  substancia  detonante
que  más,  Ó casi  cxclusivamente,  se  emplea  en  las  cápsu

(l)..laducid0  del  Vocabulario  tejiólcoras  y  explosivos  que publica en  la  Rl
vesto  Marett,ma, el  Sr  Salvati  del  li  atado  de pólvoras  y ecploswos  de los selk.
res  UpuaP  y Meyer,  del  Tratado  de  eccploswos del  Sr  Chaide y  del  Tratado
sob,e la fuera  cte las  materias  e.vploeivae seyün  la  termoquimica  del  sedor
Bertel

,Vase.e1  cuaderno  anterior  y  la ldmina 7.

•  ..  .  .

•.
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las,  pero  á  fin de  disminuir  su rapidei  de descomp0SiÓ4
así  como  para  atenuar  su sensibilidad  y  al mismo  tjetn!
aumentar  su  potencia  explosiva,  aumentando  la  cautida4.
del  gas  producido  por la reacción,  se  suele mezclrQ1il

fulminato  el  clorat  ó nitrato  de• potasip,  ó ‘tambiol.:
vormn fino, azifre,  etc.,  etc.  La  mezcla  del fulmint  de
mercurio  y  s. litre  icduLL la  potcncia  del primero  prÓx.i
mamente  il  su  tercerá  parte,  siendo  menor  la  velpeidad
de  inflamaciófl.  Ademas,  por  efecto  del  nitrato,  
aumenta,  y,  penetrando  más  fácilmente  en  la  carga  se
asegura  mejor  la  deflagración.  ..  .

Las  mezclas  que  mís  se  emplean  enlas  cpsui4.  sÓn

las  siguientes:                       •.     

PRIMERA

Fulminato  de  mercurio100  ..     «.

Nitrato  de  potasio60  ,  ..  ,

SEGUNDA             ••.    -.

Fulminato  de  mercurio100        ‘

Polvorín  tino•.  :

TERCEA

Fulminato  de  mercurio..  .. .  .  100  •

Salitre62,50

Azufre.

CUARTA              -‘

Fulminato  de  mercurio.    •.  1:09

Salitre.  ......  117       .

Azufre23    . .:

QUINTA.  •  ...:‘

Fulminato  de  mercurio     100
litre..  45,50

Azufre.  •,  
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ara  preparar  esta  composición  se humedecen  el azufre
aiitré,  finamente  pulverizados,  y.se forma  con ellos una

atando  con  un cilindro  de madera  sobre  una  plan
mármol.  Después  se añade  á la pastagradualmente

el  fulminato  de mercurio  quc corrcsponda,  y una  vez ter
minada  esta  operación,  se pasL  al graneado  y  secado

 graneado  es  una  operación  delicada  y  peligrosa
porqie.  se, ha de hacer  con  la  pasta  no  muy húmeda,  y  el.
tailer  dqnde  se  efectue  debe  ‘cr  de madei  a  recubierto  de

‘:1  plaac1as de plomo.  La  elaboraciones  deben  hacerse  con
pequefias  cantidades  de material.

A  través  de un  ccdazo  de crin  dc mallas  estrechas,  pasa
pr.cpmpresiÓn  una  parte  del  compuesto  qe  se  recoge
sobre  una mesa  cubierta  de 1 ma y un  hule  ó encerado

El  tallr  que  se  destine  al  sccado  debe  ser  de madera
con  las paredes  forradas  dc  gutapercha,  debiendo  estar
esmerilados  los  vidrios’de  las  ventanas  para  impedir  el
paso  directo  de los  rayos  sohres

Los  granos  de la  composición  obtenida  se  colocan  con
muçho  cuidado sobre hojas de papel que se disponen  dentro
de  cajas  planas  de madei a con  el Íondo  recubierto  de tela

El  secado  se efectua  á tempeiatuias  moderadas
Las  cápsulas  4ue  han  de  recibir  la  composición  fulmi

“nane’son,  de cobre  ó latón,  fijmndose en  ellas ‘el mixto  á
presión,  por  medio  de los punzones  de una  máquina.

Se  puede  hacer  uso, de una  composición  resixwsa  que  á.
la  vez que  aumente  la  adhercncia  del  mixto  sobre  la  cáp

,,su1a• lo preserve  de la  humedad.
;‘:LA4psulas  se  embalan  por  centenas  en  uias  cajitas

4e  hierro,  cuyas  cajitas,  en  número  de 250 á 500 se enva
san.  á  su  vez  en  otras  más  grandes.  Tanto  ls  cápsulas
quç  van  en  las  cajas  pequeñas  como  las  cajas  de esta

clase,  que  se  disponen  en  las  grandes  se  colocan  entre
aserrín  dé  madera  bien  seco,  para  evitar  lahumedad,  y
que  pór  efecto  del  transporte  se  desprenda  ‘la  composi

iÓn  de  las. cápsulas.

•

F
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Carboazotina.  —  Presenta  diversas  composicions  que:
varian  entre  los  límites  siguientes:            .. -:  .

Nitro.  de  56 ¿.  70    . .

Azufrede  14 ¿.  12.,.  .

Negro  humode  3  .  5

Aserrinde  27  tl  13

Sulfato  de  hierrode  5  á  2  .

Los  ingredientes  reducidos   polvos,  se  mezclan  y  en4.

pastan  con  una  solución  caliente  de  sulfato  de  hierro,  

e  ando  en  seguida  la  composición  resultante,  que  se  gránea

y  comprime  en  cartuchos.  La  carboazotina  arde  leita

mente  en  el  aire  y  su  efecto  no  es  tan  poderoso  comoT  

de  otros  explosivos.  .  -  ..  .‘•

Carbodinamita.—Tnventacla  por  Reid  y  Borland  en  1885v

se  compone  de:

Nitroglicerina90

Corcho  carbonizado.

Carbonato  de  sodio  y  amoníacp.  1,50  .

El  compuesto  no  exuda  la  nitroglicerina,  la  cual  nO:Se’.

separa  de  la  composición  aunque  ésta  se  tenga  en  el  agua:

durante  algún  tiempo.

Carhono.—El  carbón  con  que  se  fabrica  la  pólvora  de::.

cañón  se  obtiene  mediante  la  destilación  de  la  madera(.

y  especialmente  de  la  celulosa  que  forma  la  parte  consi!’

tente  de  la  célula  ó  fibra,  asociada  á  pequeñas  cantidads

de  dzoe  ó  nitrógeno,  de  oxígeno,  azufre  y  otras  materIas:.

minerales  que  constituyen  la  ceniza.  ..;

Las  maderas  que  se  eligen  para  hacer  esta  operación,...

son  las  que  proporcionan  un  carbón  ligero,  de  Meil  corn

bustión  y  conteniendo  pocas  cenizas,  como  la  del  cçrezo  .

el  sauce,  el  avellano,  el  tilo,  el  aliso,  etc.,  etc.  •  :

En  Italia  se  usa  principalmente  la  madera  del  sahce

ramas  de  un  metro  de  longitud  y  de  3  á  8  centí&ó  
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grueso1  cuyas  ramas  se  despojan  de la corteza  y dejan  en
ese  estado  por  espacio  de  ti es  afio

En  Inglaterra  se emplea  la  madera  del cornejo  para  ob

tener  el carbono  que entra  en las pólvoras  M. G., R. F. G.
Ç.J  la  de  aliso y sauce  para  el  carbón  que  entra  en

.laspólvoras  R. E. G.,  R. L  G,  I,  pólvora prismttica
negra,  etc.  A  veces  se  usa  la  paja para  obtener  el carbón
roj  que  entra  en la  pólvora  parda  S.  B.  G. y  E.  X.  E.

En  Francia  se  emplea  el  aliso  y el arbusto  paralas  pól
yorasde.  guerra;  el  avellano,  el  chopo,  el  arbusto  y  el
abu1  pra  las  pólvoras  de mina  y  caza  (1)..
:Lacarhonización  de  la  madera  se  obtiene  á  fuego  di

.rc±o,Ó.bien  mediante  una  corriente  de  vapor  sobreca
lentado.  Con  ete  procedimiento,  se  procura  expeler  de

la  1ea  el  agua,  toda  las  substancias  líquidas  y  volátiles
qie  la  impregnan,  y  una  parte  del  oxígeno.  y  del  hi
.drógeno  cbntenidos  en  la  celulosa,  los  que  comlinán

dose  :con  el  carbono  destilan,  bajo  la  forma  de  nafta,
ácido  pirpleñoso,  anhidrido  carbónico,  óxido  de carbono,
agua,  etc  obteniéndose  así  un  residuo  que  por  contener
l.carbó  en  mucha  mayor  proporción  que  la  materia
prima,  es más susceptible  de desarrollar  una temperatura

bastante  elevada  mediante  su  combustión  con  el salitre.
Mientras  más  elevada  sea  la  temperatura  de  destila

ción,  mayores  serán  las cantidades  de hidrógeno  y oxígeno
:expuisados,  aproximándose  más  el residuo  en su  compo
sición  al  carbono  puro  hecha  abstracción  de las cenizas,

.Enla  práctica,  sin  embargo,  no se  ha  encontrado  ven
.tajosoelempleo  de  altas  temperaturas  para  la  carboni

zación  de la  leia,  porque  así  resulta  un  carbóncompacto

:..   de  difícil  combustión,  y por  con siguiente  pocoá  propósito
para1a’fabricación  de  la  pólvora.  Por  término  medio,

en  .100 partes  de maderas,  entran,  excluyendo  la  ceniza,

(l)  Eupaa,  en 1aí.brica  de Santa  I3arbara  (Oviedo),  se  emplea en  la  pól
vora  el  carbón  procedente  de  la  madera  llamada  eangreda.—(Nota  deitradnc

-.
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60  partes  de carbón,  6  de  hidrógeno  y  44  de  oxlgen..
La  preparación  del carbón  requiere  mucha  ate ici.y&,...

especial  habilidad  profesional,  d causa  de que  el residuode
la  destilación  varía  segi.mn la temperatura  á  que sesotnet..
la  madera,  corno  puede  notarse  por  el  cuadro  siguiente:

Cenizas.

•

.164:.

En  lnglatei  ra  el carbón  que entra  en la  pólvora  negra
se  prepara  d una  temperatura  comprendida  eiitre.Ç..c.
y  520°. En Italiantre  3000 c.  y 400°.  •

El  carbn  preparado  á  una  temperatura  compç
entre  260 y 320° cenígrados,  es  de  un  color  paro.p
do  y más  inflamable  que  el  carbón  negro  obteiiido  .  eu
peraturaS  elevadas:  se  emplea  en  las  pólvoras  demix.a.y
de  caza.  El  carbón  para  las  pólvoras  pardas  (pólvora
chocolate)  se  prepara  con  varillas  (paja) de centeno  .Car
bonizadas  á  una  temperatura  relativamente  rnuybaja,

Es  de observar,  por  otra  parte,  que  la  proporciónde
carbono  aumenta  con la  temperatura  final  de la  carboni
zación  y  que  la  rapidez  con  que  la  temperatura  crece
ejerce  mucha  influencia  para  aumentar  el rendimientoe.
carbono,  como se  ve  en la  siguiente  tabla:

410°  e.      5 horas  00 minutos.  81,65
414°  c.      2 —    45              83,14..
4900  c.      3 .    15  —          84,19490°  c.      2        45  —  86,34.
555°  e.      3       45              8332
558°  c.      3 .-    00   —  .  86,2

..  ..

(1)  En la fabrica de  Santa Bárbara (Oviedo) á 210*, se obtien  e  5  pr  *OOde
rendimlento.—(NOta del traductor.)  .  •

TempraLura
de  destilación.

270°  e.
363°  e.
476°  c.
519°  e.

Carbono.

71
80,1
&
86,2

Hidrógeno.

4,60
3,71
3,13
3,11

Oxigeno.

23
14,55
9,47
9,11



Ç

+

VOCABULARIO  DE LAS  PÓLVORAS           159

El  carbón  preparado  á  bajas  temperaturas  sirve  para
obtener  pólvoras  que  den  gi an velocidad,  pero  absorbe
mts  humedad  que  elprepaiadn  á  temperatuias  eleva
das  La  proporción  de las  cenizas  varía  segun  las diver
sas  calidades  de la  madera  empleada,  pero  no  debe  exce
der  del  2 por  100 en  el carbón  destinado  á  la  pólvora  de
guerra

El  carbón  no  debe  ser  molido  sin  que  pasen  lo menos
quince  dias  después  de su prcpcu  ación,  porque  de molerlo
antes  que  tenga  tiempo  de  absorber  una  cantidad  su
ficiente  de  humedad  y  aire  atmosférico,  está  expuesto  á
eprimentar  una  combustión  espontánea

Para  estudiar  las  propiedades  generales  de las  made
ras,  empezaremos  por  la  inflamabilidad  que  midió
Proust  llenando  tubos  de cohi c de Om,06 de largo  y Om,006
de  diámetro  con  una  meicla  intima  de  cuatro  gramos  de
salitre  y 0,8 gramos  de  carbón,  de  la  madera  que  se  de-       •. .

seaba  probar,  agregando  á  la  mezcla  un  poco  de poi
vorín.  .. :

S  inflamaba  aquélla  procurando  de  hacer  las  expe
rieiicias  en idénticas  condiciones.  El carbón  más  acepta.
b1e era  aquel  cuya  combustión  se  efectuaba  más pronto  y
djba  menos  residuos.

Prbustenconró  que  algunos  carbones,  como el de paja
4rigo,  el  de arroz  y el  de  nuez  de  agallas,  no  se  que
juabán,  suçediend6lo  mismo con  la  paja  de otras  gramí-  .  ;.,

í.eas  ricas  en silicio,  mientras  que  ciertas  maderas  podri
•  .  d  en particular  la  del sauce  y haya,  dan  un  carbón  ex-

•dsi.amente  inflamable  y  fi-jable, dejando  pocos  residuos.
Al  mismo  tiempo  reconoció  Proust  que  para  una  misma
madra  la  corteza  es  menos  inflamable que  el tronco  y (la
menos  cenizas.  En  general,  mientras  más  rica  en  ce
lulosa  es  una  madera,  mejor  es  su carbón,  debiendo  em
plearse  con  preferencia  el  tronco  y  los  filamentos  des-  •

azrollados  que  se  encuentran  debajo  de  la  corteza  y la

•  •  albura.  -  •
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Respc  tu  a la  co;15e; vón  de las  madeas  debe  tener

se  en  cucnta  que  recientemente  cortadas  son poco  más  
mcnos  ik  la  misma  composición  que  la  celulosa  pura  que
llevan,  poseyendo  además  una  cantidad  de  agua  que
puede  elevare  hasta  el 60 por  100 en la  época  de la vege
tat.aón  La  humed  id dc la  madia  que  ha  de  hacerse  des
LparLcer  sin  que  sc  alteren  sus  tejidos,  varia  en general

desde  el  20  tI  50 por  100, siendo  minima  en  invierno  y
máxima  Ln la  vcgLta(.lón  Expuesta  la  madera  ál  aire
libre  sc establecc  poco  a poco  un  equilibrio  entie  su  esta
do  higrométrico  y  el  del  aire  ambiente;  pasados  unó  r’  1
medio  á  dos  años  ha  perdido  todo  lo  que  el  aire  pdí
quitarle,  conteniendo  todavía  del 12 al  15 por  lOO de 
Para  secarla  más  convenía  someterla  á  una  temperattfrk
comprendida  entre  125 y  150°; si  entonces  se  exponé  de
nuevo  al  tire,  adquiere  rápidamente  del 10 al  12 por 100
de  humedad.  Si  la  exposición  se  prolonga  por  más  de 1os
años,  el carbón  se  quema  parcialmente,  transformá.dóe
la  madera  en  una  masa  esponjosa  que  es  el  humus.  El  .

mismo  resultado  obtenemos  al  año  y  medio de exposici1
al  aire  húmedo.  La  corteza  impide  la  desecación  d  la
madera;  es  así,  que  una  rama  despojada  de su  cortea4
cierta  extensión,  perdió  en esta  parte  al  cabo  de trçs
ses  el 39 por  100 de su humedad  y sólo el  1 por  100 eu1ó.
sitios  no  descortezados.  

Conviene  acopiar  la  madera  blanca  por  espacio  de a-•
y  medio  y  las  otras  por  dos afios.  Se  apilan  al  aire  lie  
en  cantidades  de  10.000 kilogramos  próximantentl.,
tongas  inferiores  se colocan  sobre  maderos  bastante  fuet
tes  para  preservarlos  del  çontacto  del suelo,  y la  parté
superior  de la  pila se  dispone  en forma  de techumbreáa
facilitar  la  salida  de  las  aguas.  Después  de permnC  .

así  durante  un  invierno  y  un  estío,  se  coloca  la  madera.
baja  cobertizos.                                 :

Este  sistema  de desecación  es muy  útil,  pero  exige  xiw

cho  espacio  y  mano  de obra,  está  la  madera  expuesta  á
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un  ineadzo y á  que  los  vientos  la  llenen  de  arena  y  sus
tancias  extrañas  que han  de  quitarse  para  que no  se per-.
juçhque  la  calidad  de los  carboncs

Caronacón  y  su  teoría —De  la  temperatura  y  mé
todo  de carbonización  dependen  el rendimiento  de la  ma
dera  en  carbón  y  la  composu  ión de  los  productos,  asi
como  las  propiedades  fisica’, (aspecto  extcrior,  densidad,
higrometricidad  y  conductibilid  td), y  las  quimicas  (solu
bilidad,  inflamabilidad  y lueria  de  descomposición)

Ei,renliiento  en  carbón  que  se  obtiene  con  algunas
maderas  de  arraclán  de  la  misma  edad  y  disecadas
a 150?:fti  resultado  de algunas  experiencias  efectuadas
por  Violette  para  avriguar  cómo  influía la  temperatura
de  carbonización  sobre  el expresado  rendimiento,  encon

que  manifiesta  la  siguiente  tabla,  despu.s  de
.opérar;  coñ  vapor  de agua  sobrecalentado  para  tempera
turas  inferiores  4 350°, y  con hornos  de  vicnto  y  de forjas

1. cuando  la  carbonización  se  hacía  u  temperaturas  supe
riores..

La  tabla  nos dice  que  el rendimiento  de carbón  es  tanto
ms  dbil  cuanto  la  temperatura  de carbonización  es  ms

-  leyada:  entre  280 y  1.500° baja  del  36  al  15 por  100; pero
a  xino  tiempo aumenta  el  peso  de las  substancias  volá
tiles..desarçólladas  de una  manera  continua.  Durante  la
carbonización  se  separan,  aunque  no  por  completo,  el
carbono  y los  gases  que  constituyen  la  madera

Etcarno  se divide  en dos  partes,  una  de ellas  queda
coida  en  la  retorta  cn  cierta  cantidad  de  gases,

mientras  que  la  otra  se  desprende  con la  mayor  parte  de
as  substáncias.volátiles.  Esto  es lo que   Tiolette  hacom

probadq  determinando  separadamente  la  composición
.de1.catbny:la  de los  gases  producidos  por  la  carboniza

f  cióne1.Q..  partes  de  madera  de  arraclán  secada  pre
viamente  á  1500  La  tabla  siguiente  resume  los  análisis

—

u
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-  r.-  :ntV:.   --   

DSECAC1ON  A  1500              -
.  -.-.“-....  -..._.

PESO DE LA MADERA         PÉRDIDA                      PÉRODA U  MM

d        Retiva    Por 100  T1MPFRÁTR 

(,,a,,ln     (,ranu’.    Grwnos.   Grar,ios.  -  Gsamos   Gri

‘1                                                            ,, u               ,,                           ,,     150°      114 50
2    129f6   110,00    19,53    15,00    1600      -.i1.OQ: ‘-W
3   126,40   104,70    21,70    17,17    170°
4   122,38   105,20    17,18    14,04  -  1800       

-  5   123,20   105.50 1 17,70    14,36    190°       1oO’ -  .

6   2O,92   107.00    13,92    17,28  ,.  200°   -   iooÓ-  
7    127,29   107,60    19,69    15,40    210°      loo  :

8   123,52   104,00    19,52    15,80    220°-   --  -‘1Q4  
9   112.87    98,50    14,7    12,73    230°   -    .8-;o  -‘  5

-  0   125,40   10670    19,70    15,58    240°     - ‘i’0&,70’  :1
11   125,18    108,70    16,48    13,16    ‘250° -    118,70  -‘

12   138,20   117,80    20,40    14,76    260°      )117,Q :—-

13   121,49   105,80    15,69    12,91 -   270°     -   -iG80 -

14    13003   110.60  -  19,43    14,94    280° ()   110,60.. -

15   12855  110,00  18,55  14,43  290°  -  :1*00  -:
16   125,12   108,00    17,12    13,69    300°        ‘108Ç0Ó a
17   115.83   101,30    14,53    12,54    310      -i0

‘18   113.52    99,30   - 14,22    12,52    3200       30
19   122,20   104,50    17,70    14.48    3300   -    1050  -

20   129,64  111,00  18,64  14,38  -  340° (**)  ‘.11:lO0. -

1 21   125,55   104,50    21,05    16,37    350°      : .1Q45Q - -

22   103,95  90,45 i  13,50  12,92  432o(1*)  :..-90,45
23    51,10    44,00    7,10    13,90   1023°   •.  -.44,00
24    81,14    69,00    11,14    13,90   1100°          -

25    45,26    39,00     6,26    13,84   1250°          . :39,QQ
26    73,75    63.00    10,75    14,60   1300°           . 63QO.
27    90,69  82,60  14,09  14,60  1500°- --  ,  --  82,60  -

28    46,82  40,00  6,82  14,60  ju  dM pIao.  ‘409(.

•.-  .  -
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Rendimiento
eriu       p.r 100

de  la m.tdera.          osRvAcxo-’’
tes

‘-a.     Cu•I,ó’.

•     100,00       Violette, da  el nombre-genérico de  carbÓn al pro.

o       980O    ductó obtenido  por  la  exposición  de  la  madera  á
94,55     cualquieremperatura.         ,-.

88,.55
81,99

.77,10       En cada  experiencia  se  sometió la  misma  ade

:      7314    ra  la  carbonización  después.de  secúla  á  150°.
67,50
55,37                         -

0,79       Los carbones del  ndm.  1 a1  16  no  estaban  ear
49,77  bonizados por  completo.

40,23
37,14
36,16        ‘l Carbón muy rojo comenzando áser  frma-ble;
34,09  desde  aquí  empieza la  serie  verdarade  los par

33,61  hones.
32,87

32,23
31,67
31,53       (**) Carbón muy negro, así como lóssiguientes.

29!66                         -

18,7        (***) -  Fusión  del  antimonio.
18,75    -  De  la  plata.
18,40       Del cobre.
1794       Del oro.
17,46       Del aoero.                -

17,31       Del hierro.
15,00       Del platino.                   .

________

-

•  .•

--

-.

•

•   

-
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ROOVCTOS          ....  1

deladezcoe1DoltC1fldlamaderaDOfla carbolilzaciñi.            y y——  TOTAL
de la     86 DAS ORL CARBÓN      MÁT8RTA8       oí  

carbofliza                 VO ÁI1ZADA8 poa lOO productos;
ción

Carbono. Gases.  Cenizas, Carbono.  Gases.

1500   47,51   52,41    0,68     ,,       ,,      1ÓÓ
160    46,66   51,26    0,08    0,85    1,15    1ÓO
170    45,18   49,28    0,09    2,33    3,12    i00
180    43,36   45,12    0,11    4,15    ‘7,26    100
190    41,50   40,31    0,18    6,01    12,00    100
200    39,95   36,97    0,18    7,56   15,34    100
210    36,03   36,96    0,15    8,48   18,38    100
220    36,83   30,51    0,16   10,68   21,82    100
230    31,64   23,56    0,17   15,87   28,76   .10O
240    31,14   18,39    0,26   16,37   32,84    100
250    32,58   16,78    0,31   14,93   35,40    1.00
260    27,31   12,69    0,23   20,20   39,57    100
270    26,17   10,65    0,32   21,34   41,52    100:.
280    26,27    9,68    0,21    21,24   42,60    
290    24,71    9,17    0,21   22,80   43,11    100
300    24,62    8,80   .‘0,19   22,89   43,50    100
310    24,20    8,43    0,24   23,31   43,82    100
320    23,71    8,35    0,17   23,80   43,97  - 100
330    23,37    8,25    0,15   24,14   44,09    1OÓ.      1
340    23,71    7,68    0,14   23,80   44,67    100
350    22,73    6,75    0,18   27,78   45,56    100.
432    15,40    3,25    0,22   32,11   49,02    100

1023    15,37    3,12    0,03   32,14   49,11   ‘100-
1100    15,32    2,86    0,22   32,19   49,41    100
1250    15,81    1,91    0,22   31,70   50,36    100
1300    15,86    1,40    0,20   31,65   50,89    100.
1500    16,37    0,83    0,11   31,14   51,55    100

P,r enciza de
1500    14,48    0,23   - 0,29   33,03   51,97    100
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 De esta  tabla  resulta  que  i  los  2500 el  carbón  que  que
�la  en el residuo  es  doble  del desprendido,  entre  los 300 y

35O° las  dos cantidades  son iguales  y  entre  los 35Oy 1 500°
es  el  carbón  desprendido  doble  del  que  queda  en  el  re
sidup.

Indepeidientemente  de la  temperatura,  la  duración  y
actividad  de la  carbonización  ejercen  una  gran  influen
ci  sobre  el rendimiento  del  carbono;  una  carbonización
lenta  produce  un  rendimiento  mucho  mayor  que una  car

..bóiizaeiÓn  rilpida  á  la  misma  temperatur.  Lo  que  de
muestra  la tabla  siguiente

PESO iu LI 011111
presiasienteseandaálÜ        1 050         Rendimiento

Tempero— —--—-————  delassubatan-  del carbón
NAURA1ZA       tOro de  Antem  ospuLs    cias vo1tilom        por

dala  cr-  dela  car•   desprendidos      ad 100
ceb.jpçóu      corboni b øni  a  boni  a    prc       yozles       OISflYLCIONuS
•                                                                dora    6 adere

-                Gramos Gramos.

CroixacionIeata.,  432°  90,45  17,07   81,13    18,87 Carbmn duro.

Carbonizaoiónrápola, 432°  69,72  6,25  91 (14     8,q6 Carb6nfriable

•  •  r

Composición del carbón. ---Violette  IZO experiencias  y
formó- la  siguiente  tabla  como  resultado  de ellas:
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-     NÚMEROS
TEMPERATURA

de  la

carbonización.

SUBSTANCIAS ELESBNTALES EIÍCONTRAIIAS tu 1OOR?1

Carbono, Hidrdge!lo,

1500
 ‘AO

170°
180°
190°
200°
210°
220°
230°
240°
250°
260°

2700

280°
290°
3000

310°
320°
330°
3400

350°

432°  (*)
1023°

1

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
Q7

28

47,5105
47,6055
47,7750’
48,9360
50,6145
51,8170
53,3735
54,5700
57,1465
6i,30R
65,5875
67,8905

7Ó,4535
72,6395
72,5940
73,2360
73,6330
73,5735
‘73,5515
75,2020

76,6440

81,6435
81,9745
83, 292.
88, 1385
90,8110
94í660

96,517()

6,1200  •  ••   469
6,0645  •  ••.  46,27
6,1950  •   •   45,
5,840       451
5,1150.:    L44,063,945  •:,  •  •

4,9030”  •.

4,1505       41,3
5,5080,.     37,0’
5,5070’     :
4,8100    . 29i
5,0380  .  .

4,6415’.:’   •

4,’Q50 ‘‘  .  •,  . 22,Q
4,9810  .,  •

44i  
3,8295’’”  •.  •

4,83Ó5 ‘  :;  2](
4,62Ó’ ‘:   •• 21;
4,4065.  ,‘.  -‘  .

4,1360.;   ;  18

1,9610  .     15
2,2975  “•‘  .

1,7020   ‘.

1,4150     •‘

1,5835  .     6:
0,7395  .   ‘3

0,5215.
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:1

OES:E  RVAcIONES

1

800                                          . .

850                                 .  .

980

170  .

215                                  .  .•    1

265    jolettø  da  l  nombre  de  carbón  al  producto  obtenido  por  la

000      ‘posición  de  la  madera   cualquier  temperatura

170  .

145                                         . .

150                        .  .

20  .  .  ..  .

95  .  .

Carbón  muy  rojoque  comienza  á  ser  pulverizable  y  muy  con.

veniente  para  la  pólvora  de  caza,

80  .  .                          .  .  .

00J  .

.1  Serie  decreciente  de  carbonee  rojos,  convenientes  hacia  el  .

color  nogro.   .  .               .      .          ..

85                . .                     .             :

Carbón  my  negro,  asl  como  los  siguientes,  á  proósito  jara

30     las  pólvoras  de  guerra,                          :     :

   ()  FusiÓn  del  antimonio.

(5  Fusión  de  la  plata....  .         .  .  .  .

:5     —  del  cobre.

iØ     —  deloro

7     —  del  aceroCarbones  negros  y  muy  duros.  .

O     —  del  hierro....  .

5     —  del  platino....                    -  .

                                     1



•     •‘.
—

í

168          REVISTA GCNERAL  DR MARINA

Esta  tabla  nos  dice  que  el  ‘contenidO del  produt  ‘‘‘.

sultante  en  carbono  es  aproximadamente  propore4t
la  temperatura  de carbonización.  Violette  ha  deiiót  
do  que  para  la  misma  temperatura  crece  también  con  la
kntitud  dc  la  caiboniZaClón,  lo  cual  se  explica  teniendo’
en  cuenta  que por  una  aplicacióli  brusca  del calor,  el d
bono  desaparece,  bien  al  estado  de  combinación,’  bién’  1”

como  hollín  ó  como  alquitrán,  según  puede  verse” ‘é  la
tabla  siguiente

STÁCIÁ8  ELEMEÁLE$      .“  ;•
NATURALEZA      Tenpra-  EOONTRÁ1)8  E  100 PBB  DE                  ‘e. -

cura 6e la     -                  ‘,cai’boct-                        ox eno                OYLÇIQN
crbonizCúfl.       Hi6eógo-           ceuizs.

—  ---     --  —  -

CarbonizaCiTdeflta.. 432°  82,106 2,190  14.849  0,954  Cab6uü’

arbooizad6n ripida 432°  79,589 2,169  15,736  2,506  CubGufiiabte’’

Marc/za  de la  carbonización  y  aspecto  de los
tos.—De  las  experiencias  descritas  resulta:  que
ra  sometida  á la  acción  del  calor,  comienza  por  ‘pe’r
su  agua  higrométrica  y hasta  los  150° parece  que’ nÓ’ e-.
periifleflta  otra  alteración,  puesto  que una  exposciófl.
longada   esta  temperatura  no  aumenta  la  pérdida’e’
peso.  A partir  de  150° se  produce  la  descompOSiCióñ jü1-
mica  propiamente  dicha,  transformándose  la  made’á  so-
bre  los 260° en tizones  perfectos  que  representan’  pi
niamente  el 40 por  100 del  peso  de  la  madera  al’: estdo
seco.  Después  de los  260° la  descomposición  cofltinú’Y  e
el  rndimieflt0  disminuYe Sin  cesar  al  mismo tieinpo  q,ue
la  materia  se  enriquece  en  carbono.

A  los  280° el carbono  comienza  i. ser  friable  (fácilrnete
desmenuzable)’  es  rojo,  muy  inflamable  y  propi  pr’aI.
fabricación  de la pólvora  de caza.  La  gran  difid1dP’a
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rar  los  carbones  rojos  consiste  en  detener  la  car
ación  entre  los 280 y 300° Se pioduce  sobre  los  2700,

isa  del desprendimiento  de los carburos  de hidrógeno,
elevación  subita  de tempei atura  que  puede  llegar  á

los  3400  y  que  puede  verificar  la  transformación  de  una
parte  de la  carga  en carbón  negi  o  La  referida  elevación
brusca  de temperatura  tienc lugar  cualesquiera  que  sean
las  precauciones  tomadas

A  lOS  300° subsisten  las  pi opiedades  del  carbón  rojo
con  un  rendimiento  del 34 por  100 próximamente,  La  car
bonización  continua  i. los  340°, el  carbón  comienza  á en
negrecer,  obteniéndose  entre  los  350 y  400° las  cualida
des  que  convienen  á las  pólvoras  de  guerra  y  mma  con
reidimientos  que  varian  enti c  el 31 y  el 28 por  100

Los  carbones  negros,  para  los  cuales la  temperatura  de
carbonización  no  ha  pasado  sensiblemente  de  los  432°,
son  fáciles  de  triturar,  presentando  una  fractura  com
pata,  que  deja  ver  la  tex tui a  de la  madera  surcada  de
hendiduras  transversalcs  y  i aramente  de  longitudi
nles

]ntre  los  1 000 y  1 500° es  muy  negro  el  carbón  obte
nido,  siendo  ttimbién  duro  y  refractario  á  la  trituración,
l  rendimiento  disminuye  dci  18 al  17 por  100 Por  ultimo,
el  producto  correspondiente  al  punto  de fusión del platino
es  çompletamente  negro,  dificil  (le triturar  y  posee  soni
do  metálico,  el  rendimiento  no  es  ms  que  de  un  1
por  100,

Una  carbonización  lenta  a 432°, por  ejemplo,  da un car
bón  muy  duro,  pesado,  perfcctamcnte  calcinado  y  sonoro
coi  un rendimiento  de  19 por  100 Una  carbonización  rá
pida  da,  al  contrario,  un  cai bón  friable  muy  ligero,  y  el
rendimiento  baja  al 9 por  100

Densidad  del  carbón  —Para  determinar  la  densidad  de
diversos  carbones  de  madcra  de  arraclán  obtenido  á

/   temperaturas  crecientes,  los  pesaba  Violette  en  el  aire,
despus  los  dejaba  reposar  en  el agua  din ante  ocb  dias
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t  fin de hacer  desaparecel  el aiie  contenido  en les poo
y  medit  la  densidad  por  el  método  ordinario  Así  enctn
tró  los  rcsultados  siguientes

raMpzaATuR       DZSIDÁP                                                                           naHBWD

de  la         de los          de la          de los
carbonización.     cerb o a es.  .  carbonización.     e a rb  e ea.

150°         1,507         8100

170°        1,490          3300         1,428.

190°         1,470         350°        1,500

210°         1,457       . 432°        1,100

230°         1,416         1023°      ,.

250°         1,413         i250-        1,862

270°         1,402        1500°        1,869

i90°         1,406    FusiÓn del platino      2,002

A  los  1500, los tejidos  no  se  descoxiponen  y  ladeniad
corresponde  á la  de la  madera  seca;  después  ella  dlsmi
nuye  ti  medida  que  la  temperatura  se  eleva  hasta  alcan
zar  su  mínimo  sobre  los290°.  Se  ve  que los  carbones  ro
jos  son los más ligeros.  Desde loS 300°, la densidad  auinen
ta  para  volver  sobre  los  350° á  la  de  la  madeia,  a  cual
-correspond  ti  los  carbones  negros.  En  seguida.  crece
de  una  manera  continua  hasta  el do1e  de  la del  agua.

.HigrwnetriCidud  del  crbón.—SegúnViolette,  si se ex-
pone  el  carbón  de arraclán  al  aire  húmedo,  absoibe  can
tidades  de  vapor  de  agua  tanto  más  débiles  cuanto  más
elevada  es la  temperatura  de carbonización,  como  puede
verse  en. la  tabla  siguiçnte,  enl  cual  los números  io  son
enteramente  exactos,  porque  en  iá  determinación  de  l
humedad  del  carbón,  Violette  no  ha  tenido  en  cüentt  los
gases  condensados  en los poros;  pero  la  marcha  gierál

-  del  fenómeno  queda  claramente  establecida:  .  .  -.  .  .



VOCABULIO  DH LAS  PÓLVORAS...         171

        y
         1        

4I     

e.              .  e   e

oo        -i  

—4   -‘        —l        i1   —

O                                   l       C4        l.
O         C   C

N                             l

.1.
O   y  y  y  y.

y  o  y  ©  c  o        t        

  y  y  y  •

    o              e  o   e   oo  o  o        ©                   o
     y   y

c.  c’  c’  c’  

•

.

.,

o
y

—
O  3’  c6

,  ,-        —4

O   y   
y      —   

—  o—   I1   —

o              o    oo.  o   o
y   N
—   —

o     o               o

—   —   q



1.2

‘   

 

REVISTA  GENERAL!DE  MARINA

El  carbón  pulverizado  absorbe  por  término  rnediodO..,
veces  más agua  que  el carbón  en  trozos  fi caisa  4e  áfç’
eF  más  superficie  fi la  humedad.

L.  coNDucTIBILIDAD  del  carbón  la  determifló  Vioiette
sirviéndose  de un  cilindro  de 25 mm.  de  largo  y  siet.d
diámetro,  una  de  cuyas  extremidades  sumergía  
mercurio  sostenido  fi una  temperatura  constante  cn  .uia.
corriente  de vapor  de  agua,  mientras  que  la otetr.’
midad  se alojaba  fi frotamiento  en  la  bola  d  ui
metro  pequefio  de mercurio,  cuyas  indicaciones:  .medfn
la  . onduetibilidad  dci cilindro  sometido  fi la,ixperieflC1L
De  las  experienciaS  resultó  lo  que  expresa  la .tabl.4-..
guente:                             .. •

después
ewpeeaa..

1(10°

200°

250°

3000

10230

1250°

1500°

Las retortas de
lliero

r  1w.

57,5

58     6Q10 L:
58     60,10

59’5    61,6.:
62     :64,2

63     65,2.

64  ¡    66’
89     84,’7
96,5  100

Vemos  que la  conductibilidad  del carbón parl  CLQr
crece  con la  temperatura  de  carbonización,  primero  len
tamente,  y  poco  después  de  la  misma  manera  para  todos

Carbín de
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los  carbones  obtenidos  entre  150 y 300°;  después  con  más
y  ms  rapidez.  .  elevadas  tcmpcraturns  la conductibili
dad  del carbózi es  PróXimanienLe los  /  de la dci hierro

Solubilidad  del  carbón.  —  Los  carbones  preparados
á  270° son  casi  enteramente  solubles  en  una  so1ucin  hir
viendo  de potasa  ó de sosa;  pero  esta  solubilidad  disminu
ye  r.pidamente  cuando  la  temperatura  de  carbonización
se  eleva  y  acaba  por  desaparecer  completamente  para•
los  carbones  obtenidos  á  340° y por  encima.

Infiamal-ilidad  del  carbón.—  Según  Violette,  el  más
inflamable  de todos  los  carbones  de  madera  toma  fuego
espontáneamente  en el aire  á  300°; tal sucede  con  el  aga
neón  (especie  de  hongo  del  sauce).  El  carbón  de  todas
las  maderas  prepáradós  á  la  temperatura  constante  de
300°  arde  esponutneamente  en  el  aire  entre  los  360
y  380,  seún  la naturaleza  de la madera que  lo há produ
cido.  Los  barbones  procedentes  de maderas  ligeras  y po
rosas  arden  más  fácilmente  que  los  que provienen  de ma
deras  duras ‘y poco porosas.  Si  para  una  misma  madera
la  temperatura  de carbonización  se  eleva,  la  inflamación
del  carbón  se veriflca á temperaturas  irregularmente  cre
cientes:

de  2601 280° 2801350°

 3401 360°
.

44 1000 á 1500°Fusiln del pie
tao.

1250° prlxi
inaejente.

3601 370° 8001800°

L
1  La edición  de  azufre  baja  la  temperatura  de  inflama
:ciÓn.  El  carbón  preparado  entre  270 y  400°  y  mezclado

coi  aufre,  toma  fuego  á  los  250° ardiendo  por  completo,
si  el  carbón  se obtuvo  entre  1 000  y 1 500° y  se calienta  la
mezcla  hasta  250°, solamente  arde  el  azufre
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Fuer.-íz  de descomposición  —Introduciendo  en un baüo
de  salitre  un  pequefio  fragmento  de carbón  de  arraclán
que  toma  fuego  espontáneamente  en  el  aire  á  los  3400)
Violette  ha  reconocido  que  la  descomposición  del  salitre
se  efectu   á  los 4000 próximamente  Lo mismo sucede  con
todos  los  carbones  obtenidos  entre  270 y 432°; pero  el cói  :
bón  obtenido  entre  1.000 y  1.500° no  descompone  al saUtre
so  al rojo  vivo.

Carbonizaciófl.  —Aunque antiguamente  se empleaba  efl.
la  fabricación  de la pólvora  el carbÓn.obteflidO por  el pro.
cedimiento  de las pilas,  en la  actualidad  son pocos  lospai
ses  que usan  en  dicho  compuesto  el carbón  reparado  asL  1
En  el sistema de las pilas  los troncos  de madera  pueden  cb
locarse  en sentido  vertical,  como  en  las  pilas  de  forma,’:1
cónica  y base  circular,  ó en  sentido  horizontal,  como
las  pilas  de base  rectangular;  en  uno  y otro  caso  s
un  conducto  que  se  rellena  de hojas,  maderas  resinosaSY
otras  substancias  combusti1les  que  sirven  para  iiiciare
fuego  en la  pila.  Esta  se  cubre  con  una  capa  de  tierra  ó;
revestimiento  que  ha  de ser  uniforme.  La  masa  de  made  »
ra  ha  de ser  compacta.  El carbón  obtenido  por  este  siste
•ma  no  es  de conveniente  empleo  para  la  pólora,  en ra
zón  á la  mucha  tierra  que  se le  adhiere.  En su consecUen
cia  sólo  se  emplea  el procedimiento  en el Harz,  en  Sueia
y  en Achembach  en el Tirol,  donde  se  prepara  el .catbÓn.
de  madera  destinado  á la fabricación  de la  pólvora  ordi  E
nana  de  minas.                           E    -.

Procedimiento  de las fosas.—Para  una  carg  de 50Ó 
1.000  kilogramoS  de  madera,  las  fosas,  que  son  cura
das,  tienen  un  metro  de  prfundidad  y tres  metros  de  E
lado.  Las  paredes  y el fondo son de mampostería  de ladri
llos;  el suelo se  apisona  alrededor  de  la  fosa  formando
una  era  que  sólo se limpia  por  dos  lados  opuestos,  mien
tras  que  se apisona  con  arcila  por  los  otrps  dos lado

Se  coloca  por  la  parte  superior  de  la  fosa  una  fuerte
barra  transversal  de madera,  en  la  que  se  apoy  .1apri:.
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mera  capa  de  haces,  dejando  cn  el  fondo  un  espacio  libre

y  -agregando  otros  muchos  ha(  es  hasta  que  se  forme  un

montón  que  sobresalga  un  meti  o  por  encima  de  la  fosas

Se  pueden  cargar  deese  modo  hast  i  200  haces,  procuran-

do  que  la  longitud  del  montón  no  sobresalga  por  los  ex

tremos  de  la  fosa  y  que  quede  un  hueco  para  comunicar

con  su  interzoi  En  el  fondo  de  la  fosa  se  echan  pajas  y

otraá  substancias  inflamables  á  las  cuales  se  les  da  fuego

:cuidaudo.que  el  aire  no  tenga  acceso  al  interior,  para•  lo

cual  se  cubre  con  haces  de  madera  La  llama  invade  toda

la.masa,  continuándose  la  e  u  bonización  hasta  que  la  ba

rra  transversal  se  queme  y  rompa  cayendo  todos.  los  ha

-  ces  alfoido  .d  la  fosa.  Entonces  se  arroja  sobrelo  ecen

dido  una  cantidad  de  madera  igual  á  la  del  cargamento

primitivo,  Se  reanima  la  combu,tión  en  los  puntos  donde

parece  lenta,  por  medio  de  espetones  de  hierro

Al  desaparecer  la  llama  tei  mina  la  carbonización,  de

biendoencontrarse  llena  la  fosa.  Se  aplana  la.  superficie         

y  recubre  con  mantas  mojadas,  sobre  las  que  se  arrojan

tierras  arcillosas  que  se  apisonan  con  los  pies  cuidando

de  que  no  queden  espacios  va  ios  enti  e  la  tapadera  y  el            1

tcarbón.-sta.  operación  debe  hacerse  con  pleçaución  y          -.

rapidez,  Çofltinuándola  hasta  que  no  salga  humo.  La  fosa         . ..‘  -

no  se  vácía  hasta  que  pasen  tres  Ó  cuatro  dfas  para  impe-

ir  las:  inflamac  iones  espontáneas  del  carbón  en  presen

cia  det:aire;  y  al  vaciarla,  se  retira  con  cuidado  la  tierra

y  cobertera,se  saca  el  carbón  con  una  pala  y  separan  los

tisos.-..Según  las  experiencias  efectuadas  en  Francia,

6.000  kilogramos  de  madera  (400  haces  de  15  kilogramos

cada  uno)  dan  de  950  á  1.000  kilogramos  de  carbón,  lo  que

corresponde  a  un  rendimiento  de  un  16  Ó  17  por  100.

Se  han  construido  las  fosas  redondeadas  por  un  diáme-          .

tró  igual  al  tercio  de  la  longitud  de  las  rectangulares  y  de        .  -

la  misma  ó  poco  más  profundidad.  .                  -

Esta  iiuVa.disposicjÓn  presenta  ventajas  sobre  la  ai   -

terior.  :              .            --•-  .
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La  combustión  se  efectúa  sobre  barras  de hieO  :colo
cadas  en la  parte  superior  de la  fosa,  y  el  carbófl  cae  en
un  espacio  casi  completamente  cerrado  al  cceS0:e
aire,  de  manera  que  no  puede  continuar  ardiendo.  
este  procedimiento  se llena  la fosa del  carbón  muyfáeil
mente,  sin  que haya  temor  de que  se  produzcan  titos,  
reduzca  it  cenizas  una  parte  del  carbón,  cual  sUCdC
en  las fosas  del  primer  sistema  á  causa  de la  muCa  .lo
gitud.  La  forma  redondeada  da solidez  á la constrUCCió
Las  primeras  fosas  no  pueden  dirar  mas  de mi aoYtS
segundas,  las  redondeadas,  se  emplean  en  EspañaPfa
carbonizar  la  madera  de  cañamiza.

ProCe11iIfllt0  de lo  jtornos.—N0  da  mejores  
dos  que  el  de las  fosas.  El  suelo y bóveda  d1  horno  .59fl
de  ladrillos.  Las  dos puertas  de  atrás  y  de  delante  estfl
abiertas  cuando  se  enciende  el  horno;  pero  cuandp  ha
tomado  fuego  toda  la  masa  se  cierra  la puerta  por:dOde.
se  dió  fuego  y se  abre  la  otra  para  ue  salga  el humQ  .Se
arregliel  fuego  de tiempo  en  tiempo  echando  las.pteS
carbOfliZtda5  al  fondo del  horno.  Cuando  se  aproxima  el
fin  de la  operación  se  cierra  la  otra  puerta.  Al  cbfr  de
hora  y cuarto  se  echa  el  carbón  en  estufas  de  palastro’
donde  permanece  dos días.

En  Suiza  está  abierto  el  horno  por  la  parte  supetiOr
los  troncos  se  colocan  verticalmente,  siendo  su iongtUd
de  2,50 metros,  y  carboflizáfld0l0S  como  de  ordinario,  se
recoge  el carbón  en estufas provistas  de  cubiertaSdebie
rro.  El  procedimiento  empleado  en Suiza  ofrece  ventajas
porque  con  el  método  antiguo  se hace  difícil  obtenerCar
bones  de un  color  determinado.  Los  carbones  obtenidos
por  el procedimiento  de las  pilas  aparecen  llenos  de  are
na  y alquitrán  it causa  de que  las substancias  vo1átüC  no
encuentran  espacio  donde  desarrOllarse  y  se. preCpitafl
sobre  el  carbón  en  ignición,  donde  se  carb  izafl  á. SU

vez,  formando  un  depósito  brillante  y  difíCUflte
mable.  •
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‘roceçli,juento  de las  caldci as  —Es  una  modificación
mtodo  de las  fosas,  con  el  cual  se  evita  al  menos  la

mtroduQclón  de la  arena  en los  productos  Las  calderas
stni  de  fundición  semiesféi icas,  se  embuten  en el  suelo  y
tienen  0,84 m  de altura  y  1,20 m  de diámetro  Se arrojan
en  ellas  algunas  ramas  u hojis  ardiendo  y en  seguida  se
llenan  cte haces  de madera  hasta  cubrir  la  llama  en cuan
toea  posible  Llena  la  caldera  se  cubre  con una  cubierta
de  fundición  provista  de algunas  aberturas  para  el  des
pendimiento  de las  substancias  volátiles

El  rendimiento  varia  desde  el 7  por  100 de carbón  roio           -

al  83 por  100 del negro,  habiendo  encontrado  Violette  que
el  carbón  de la  parte  media  de la  caldera  es  más  rico  en
carbonq  que  el  del fondo  y  dc  la  superficie

Procedmzento  de  los  cilindros  —El procedimiento  de
‘carboniación  en  cilindros  ó  por  destilación  fué  descu
bierto  por  el obispo  inglés  Landloff  y seguido  en Inglate
rra  desde  1797 Se  tuvo  en secreto  hasta  el  afio  1802, en
que  Coliman  lo describió

Las  figuras  6 y  7 representan  un  aparato  para  carboni
zar  por  el  sistema  de  cilindros  fijos  Los  dos  cilindros
AA,  de fundición  ó de palastro,  cuya  longitud  suele  va
riar  de  1,50 m  A 2,17 y  de 0,6 ¿t 0,8 m  su  diámetro,  se  ca
lientan  con  un  solo  hogar  y  encastran  horizontalmente
 por  sus  dos extremidades  en la mamposteria  de un horno
Uno  de los  fondos,  B,  se  suele  sujetar  A rosca  y  el  otro
fondo,  B’,  se compone  de dos discos  separados  unos  15 a
20  centimetros,  cuyo  intervalo  se  llena  de una  mezcla  de
cenizas,  tierra  arcillosa  y polvos  de carbón  Este  segun
do  fondo  se  sujeta  con  dos  patillas  atravesadas  en  su
centro  de un  agujero  con  tuerca  cuyo  tornillo  se  apoya  y
compriie  contra  la  tapa  del cilindro  Los  bordes  de  este
fondo  obturador  en  contacto  con  el  cilindro  van  guarne
cidos  de  dos anillos  de  cobre  rojo  de  7 A 8 mm  de  espe
sor,  que  se  fijan  con  tornillos  Cuando  los  cilindros  son
de  fundición,  se  construyen  con  la  fundición  blanca  que
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se  altera  mcnos  quc  la  gi  is  El  espesor  de  los  cilindros
varia  de 0,025 m.  á 0,030 m.

En  una  de las tapas  llevan  los cihndt  os cuatro  tubob  t
metálicos  de  1dm de diámetro  llenos  de  madera  que ::ar
bonizada  podía  darnos  á  conocer  la  marcha  de 1aáet
ción.  Al  efecto,  los  referidos  tubos  están  abiertos  dh1d
mente  por  el extremo  que  cae  dentro  del  aparato  á fin de
que  la  madera  que  encierran  se  encuentre  en  idéñti  
condiciones  que  la  que  contienen  los cilindros  en  cn’
á  la  acción  del calor  De vez en cuando  se  sacan  los  suso
dichos  tubos  para  examinar  el  estado  de  carboniCjó
de  la  madera  de que  van  cargads.

Otro  tubo  de cobre,  o op,  conduce  los  producto  óIY
tiles  al  depósito  C, donde  se  condensan.  -

Los  gases  procedentes  del hogar,  después  de  caleritar
á  los cilindros,  ue  están  revestidos  de  acilla  por lapar.
te  que  corresponde  á  dicho  hogar  pára  preservarlos  d.é
un  golpe  de fuego,  y  pasar  por  los  canales  de  onuç
ción  provistos  de  sus  respectivos  registros,  se  escápai
por  la  chimenea,  que  suele  tener  20 métros  de 

El  tubo  qué  conduce  los productos  volátiles  se  ha di.;:
puesto  posteriormente  de  manera  tal  que  dichos  
ductos  pueden  alimentar  el  hogar  que  calienta  á  1bs
cilindros,  pudiendo  un  mismo hogar  calentar  hasta  tres
de  los  cilindros  de  referencia.

En  unas  fábricas  suelen  colocar  la  madera  pieza  .

pieza  en  los  cilindros  (lo cual  es  penoso,  sobre  to0-
los  cilindros  están  calientes,  como  sucede  desde  l:      Y
gunda  operación)  y  en  otros  llena  de  madera  unÓ$  el
lindros  6 semicilindroS  dc palastro  que  colocan  y perxna
necen  en los  cilindros  fijos durante  el curso  de  la  opera
ción.  La  carga  de  madera  suele  variar  desde60ál
kilogramos,  y una  vez  en  los cilindros,  se  cierran  éstos,
tapando  con  arcilla  las  uniones.                 •-

Si  sólo se  quiere  obtener  carhón’.negrO  sem    oi  Y
alentai  lentamentc,  entreteniendo  el luego,   lart
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anterior  del hogar.  Pasada  una  media  hora  se  ven  salir’
humos  blancos  por  el  tubo  de desprendimiento;  se corre
entdnces  el fuego hacia  el  fondo  del  hogar  y  activa  la.
combustión,  evitando  la  producción  de largas  llamas,  las••
cuales  nunca  deben  envolver  la  superficie  de  los  cilin-             
dros.  Al  cabo  de cuatro  6cinco  y media  horas  empieza  la
destjlájn  ve-dadera;  los  vapores  blancos  toman  color
amarillo  y  esparcen  olores  fuertes  empireumáticos.  Si  el
apara..o  está  dispuesto  para  que  vayan  al  hogar  los  pro-           ‘

ductos  volátiles,  se  termina  la  carbonización  por  la  corn  ‘•‘   :‘

bustión  de dichos  productos.  Se saca  uno de los tubos  que
contienen  la madera  de prueba,  se  rompe y examina  una.
de  las  arillas  y  se  activa  la combustión  en aquellas  par
tes  que  sea  necesario  hacerlo,  según  resulte  del  examen              :
de  dichas  varillas.                                . .

Los  vapores  pasan  poéo á poco  al  blanco  y después  al
azul  La  aparición  de este  color  es  signo  en  algunas  fá           ,

bricas  e  estar  terminada  la  carbonización.  En  otras
sirvé  de. señal  el  hecho  de  enfriarse  el  codillo  del  tubo     ‘     ‘

que  conduce  los  gases,  hasta  que  se  pueda  coger  con  -‘

la  mano;  entonces  e  retiran  los  fuegs  y  cierran  los  re
gistros  La  duración  total  de  la  operación  varia  de cinco         /

 ocho ‘horas,  según  el país  en que  se  efectúe,  en  la  pri-         ‘:,
méra  coción;  para  las sucesivas,  es  suficiente  calentar       .

niiy  poco  al  principio  hasta  provocar  el  desprendimien.          .:•.

to  de os  productos  voMtiles  que  verifican  casi  solos  la          .

carbonización.,  no  durando  la  operación  más  que  tres  y          .

media  á  cuatro  horas.  Entre  dos  operaciones  Consecuti-       .     ..

vas  se  dejan  transcurrir  dos ó tres  horas  para  atender  á.          .

la  buena  conservación  de  los aparatos,  mediante  el  en-     ,,  ‘
friamiento  de los  cilindros,  y  porque  el  rendimiento  de
carbón  baja  cuando  la  operación  dura,  menos  de  tres
horas.                                       . .

Se  deja  enfriar  el  carbón  en  los  cilindros  por  espacio
de  una  hora  en algunas  fábricas  y  de diez y  seis  á  vein-         .

ticuatroen  otras;  suelen  echarle  agua,  pero  no  convie-       .    .

ToMo zu.—j  1898.  1           .
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cg0n  esta  distribución,  la  fuerza  total  colectiva  de  la
maLjuintria  acumulada  por  el  aire  comprimido  sería  Ue
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uno  1 500 cah,tllos,  pi io  o11tdfld  Ól)  on  la  rnquin
que  en combate  han  di  fun. ionai  al  mismo  tiempo,  has

 aría  tener  én  disposibilidad  800 caballos  (le  fuerza  de
iricómprirnido,  la cual  podría  generarse  por  medio  de  ..

iuati  o bmbi  ¡i  ini  ip  iles  iTt  OfllJM caÓn  de  i  2O  caba
Uos; Sé podría  disponer  también  (le una  bomba  auxiliarde  compresiÓn  de  igual  fuerza  por  si  se  averíit.se  alguna

de  las  expresidas
::Eleso,  por  tanto,  de l  niaquintiria  ¡t bordo,  mediante
la  adición  de  la’  bombas dc  comprc,ión,  e  aumentatia

125 t.                 .

(Ti  ‘lucido  del  ‘ngl)
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CONGRESO MILITAR HISPANOAMERICANO
TEMA  O.»

NEUTRALIDAD  

(Buques hospitales, heridos y náufragos en las Uuerras maritirns. Y     1

Aun  vibraba  la  voz  del Creador  en los  oídos del priet  :
hombre,  y  ya,  á  las  mismas  puertas  d1  paraíso,  caía  ña
víctima  inmolada  por  su  propio  hermano,  y  aquella  s-
gre,  que  por  primera  vez  empapó  la  tierra,  sigue  un  día
y  otro  reno  vdndoSc,  cual  si la  maldición  sobre la  frente  de
Caín  lanzada  hubiera  de  cumplirse,  por  fatal  desiflO,  ‘

la  humanidad  entera.
Ficción  ó realidad,  vée  en  este  tenebroso  cuadrobíb1iCq

cmpefldiadit  la  historia  del  hombre  desde  los  alhoresdt’”
munilñ  hasta  nuestros  días;  lucha  incesante  que  pareC
condición  esencial  de  la  vida  y que  durará  probable  ‘  -

te  hasta  la  cxtiflciÓfl de  nuestro  planeta.  Cuandq  
 é  dL  lo  ticfllp’)s  hustafltu  los  origenes  del hornhrefl

tes  que  su  huella,  encontramos  sus  armas,  y  en  la  peife
ción  iu  éstas  han  ido  experimentando  vemos  mardO
el  movirnieflt)  progresivo  de  las  civilizaciones.  Si áb
donand’’  las  capas  terrestres  penetramos  en  las  tradicio
fleS  mitológicas,  vemos  ah  también  gigantescas  lubas,’
trerncnds  cmbateS  de  dioses  y  genios,  guerra  sana
grientas  para  rundar  la  supremacía  de  un  ser  que,  au  en

(1.   DeI ¡0,’tji  a-   .vai”a,  Ene,o  de  180i3.             -
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nedio  çle su  triunfo,  continua  en  sempiterno  pelear  para
sostener  su podei  io, fantásticas  c oncepciones,  en las  que,
t  poco  que  la  mcnte  se  fije,  vislumbiase  la  lcyenda  del  t

hombre  primitivo  en  rudo  combatc  por  defender  la  vida                 1
y  asegurar  la  subsistencia  Si  avanzamos  á  las  épocas
históricas  sentimos  por  doquiera  el  estruendoso  chocar
deJas  armas;  lo mismo en la horda  salvaje  que  en el’ pue-                •iJ .‘

blo  culto  siempi 1.  Ciin  y  Abel,  iinipt  c  el  het mano  en
frente  del hermano.

Los  atelantos  de  la  civilización  han  cubierto  con  nom
bres  especiosos  isos  instintos  sanguinarios  encerrados  en  
los  humanos  coi a/ones,  á  la  usurp  ición  se  la  ha  llamado                 j
conquista,  politica  al  exterminio  dc  i aias  y scntimiento
religioso  it la  COdC(  ión  de la  más  noblc  facultad  del hom
bre  la  libertad  de pensamiento  Si  ha  creado  una  diplo                 1
macia  para  ventilai  en el tel reno  de  la razón  lo que antes
se  dirimia  en  el campo  de  batalla,  pcio  con  el  fin de  apo
yar  los  argumentos  di  los diplomáticos  mantiencn  las na
qones  ejércitos  en  pu  de  gueri  a y  cscuadras  surcando
los  mres  A  csto  selc  da  un  nombre  extraño  sele  llama
PAZ ARMAPA                                                      4

La  guerra  antigua  dcstiuia  á  unos  cuantos  millares  de
bombres  la  p  ti  irmada  anuina  á  las  naciones  mo
dernas

Cuando,  a pcai  di  todo  la  gueira  se  impone,  la  civi
lzaciÓn  no  la  pei mite del  modo feroz  que  se  hacia  en  los
siglos  de la  baihaue  ha  crado  un  Código  que  pone  en
4rento  del  dci u  ho  Ji  beligci ant  ci  s. nimio.  nto  d  la
humanidad  y del dccoi o  Este  E odigo  dcja,  sin  cmhargo,
una  puerta  ahicita  01  11  qtK  se  c  isomar  el  terrible

 p’ctisI  de los  antiguos.
Ei’ltdel  vencido!  se  llama  hoy  razón  de  guerra.  El

corno  se ve,  es  el  mismo,  iro  el nombre  es  más
culo.’.Es  la  electricidad  sustituyendo  it la  cuerda  en  ma

.nos  delverdugo.
‘La  guerra,  por  tanto,  es  casi  una  expresión  del  carác

Too  mu.—M.zo  1893.                          20
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ter  humano;  diritse  que  el  medio  social,  como  el  mediv
cosmico,  necesita  esas  tempestades  que  todo  lo  arrasán
que  llevan  ti-as  de  sí  la  desolación  y  el  espanto,  pero qu
acaban  por  traer  el  equilibrio,  sin  ci  cual  la  vida  terrni’
mira  quizds  por  eXCUSO  de  quietud,  cual  se  enturbiaa.Y.
corrompen  por  falta  (le movimiento  las aguas  enlo.pafls;’
ta  nos.                                 . ..  ..

.1

Pero  si las  guerras  son  inevitables;  si  son,  por  decirlo
así,  un  mal  necesario,  la  humanidad  no por  eso  renunCia:,
í  sus fueros.  La guerra  moderna,  mas  terrible,  mas  cruel.
si  cabe  que  la  antigua  por  la  forma  de la  lucha  y por la•
perfección  de los  medios  de  ataque  y de defensa,  no  pre
tende  destruir  al combatiente;  contentase  con  inutilizario
para  el  eOml)ate;  ,  una  vez  el  objeto  alcanzado,  el  ve.
redor  tiende  su  mano  al  vencido,  y  lo acoge  y lo socorre
al  igual  que   los  suyos  en la  desgracia.

Lste  sido,  el  mds  grandioso  que  i-egistra  la  historiai,..
grande  por  su  ciencia,  por  su  industria,  por  sus  ar.s
grande  por  haber  sacudido  el yugo  de todas  las tiraníS,
religiosas,  sociales  y  políticas;  este  siglo  cuenta  etr.
U5  m’i  hermosos  llorones  la  institución  de  las Sociea.
des  de  socorro,  que,  nacidas  p01.  la  mayor  de las  iniciati-,
vas,  la  iniciativa  privada,  esa  que brota  del sentimiefltO
de  la  conciencia  han  llevado  el consuelo  al herido  en  lo
campos  (IC  batalla  han  ai-rancado  a la muerte  seres  .an.
tcs  condenados  d la  (lesCSpClciÓfl y al  abandono.

No  contentas  con  esto,  comprendiendo  la  necesidad  de:.
transformar  el  deber  moral  en  obligación  intcrnaciOflal
provocaron  las  Sociedades  de  socorro  la  conferencia  -

(le  iso:i,  de  la  que  había  de  surgir  un  año  míls  tarde el
acto  que  rnis  honra  d  la  Europa  del  siglo  xix:  el Conve
fin  (le iinebra.

LI  de Agosto  de  lo4  Iirmabasc  esle  5olemne açuerUo,.3
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que  garantía  disde  aquel  momento  la  sueite  del  pobrt.
herido  Era  la primera  vez que tantas  naciones  se  reunian
cori  una  crdadera  misión  de  paz,  era  una  nueva  con
quista  del piog  teso  humano,  dimostrando  con  este  ato
que  la  gucita  no  suprime  todos  los  lazos  entre  los  pue
bios,  y  que,  á  pesar  de  los  fui oi es  de la  lucha,  subsistin
entre  ellos  dci echo’, y dehci cs en  el sentido  moi al  y juri

..dico.
1  Convenio  de  Gjnebra,  Írmado  primeramente  por

dóce  naciones  á  cuyo  frente  cúpole  el honor  de estar  &
Espafia  por  la mayor  antigucdad  de su i epresentantc,  fui
poco  despucs  aceptado  poi  otias  ocho quc  se  acogicton
á  sus  bases

Excuso  ti  inscribir  los  u  ticulos  dci Convenio,  son  har
tconocidos  para  que  yo  molcste  con  su lectura  la  aten
úión  del  Congt eso  A mas  di  esto caricin,  en su  aplica
.ciÓn  ‘1e  inters  para  el  objeto  que  me  ocupa,  pues  que
sÓló  se  refiercn   la  guerra  (ofltinental  La gueri  a rnai  i

tima,  si fué  tenida  en  cuenta  por  los  fi mantes  del Con  c
mo,  nomcieció  ninguna  mención  cspecial  en sus  ‘acuet
.dsCreyóse,  sin  duda,  que  siendo  los  principios  de hu
manidad  los  mismos,  podria  set  aplicahlc  a  la  una  lo quc
para  la  otra  quedaba  consignado.  Y  ¿cóm  no  había  de
deser  asi,  si  la  guerra  marítima,  aun  más  que  la  terres
tre,  neccsna  di  aquellos  aulllos  pot  lo tremindo  di  sus

Cát.ástrofes?  ¿Si sólo la  consideración  de lo que  es un com
batenaval  espanto  al  más  esforzado,  y  la  mente  apenas

•    .‘CGncibe la  abnegación,  el profundo  sentimiento  del deber
qué  mantiene  sereno  al  marino  ante  una  lucha  en  que  la
derrota  significa  para  el  vencido  muchas  veces  el incen
dio  y casi  siempre  el  naufragio,  la  muerte  desesperada
en  ;medio  de las  olas,  si  un  auxilio  casi  providencial  no

;viene  su  socorro?
Sinernbargo,  el  no  ocupai-se  en  el  asunto  el  Convenio

dGineli-a  dejaba,  en el  terreno  dl  derecho,  una  laguna

   llcnai’.  Mfis todas’ i:t;  aunque  quisiera  sobre.
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entenderse  cue  los artículos  relativos  a la guerra  conti,
nental  tueran  LxtLnSI vos   la  guerra  maritima,  la indole
completamente  diversa  de  una  y  otra  los  hubiera  hecho  ...

de  imposible  aplicación.
Así  lo comprendieron  tas nacioneS contrayentes,  y C9n

este  tin  volvió  a con vocarse  en  Ginebra,  á  excitación  
las  Sociedades  de  socorro,  otra  conferencia,  que en 20 4e ..

Octubre  de  l8K  acordó  una  serie  de  artículos  adicion-  ...

les,  unos  de los cuales  modificaban  y completaban  el Con
‘enio  de  1864 y otros  hacían  extensivOS sus  prinCipiOS 4,
las  guerras  marítimas.

Poco  tiempo  despuús,  cuando  aún  las naciones  no  ha,
hian  llegad”  á  un  acuerdo  respecto  á  esta  modifica
ción  dci  Convenio,  sobrevino  la  guerra  francoprUSifl  ..

de  1870, que  dejó  interrumpidas  estas  negociaciones..  El
Gobierno  suizo  volvió  n  1873 á  insistir  con  las potencIS,
snhre  los  artículos  adicionales  de  1868, pero  encontrSe..,
cnn  la  oposición  de  inglaterra,  que  puso  término   sus
gestiones.

Pero,  si  en el  terreno  diplomatico,  la  cuestión  de neu
tralidad  para  los  heridos  en  combates  navales  se  halla  
la  misma  altura  que  en  1864, para  los  hombres  que  
gan  sentimientoS  humaflitarioS,  para  los que  no  quieren
que  la  guerra  sea  la  barbarie,  persiste  siempre  la  misma
aspiración,  el  mismo  anhelo  de  inducir  a las  naciones.  
cultas  a un acuerdo  que,  sin  lastimar  el  legítimo  derecho
del  beligerante,  garantice  a las  víctimas  del deber  sacO.
santo  de la  patria

Inspiradas  en esta  idea  tuvieron  las Sociedades  de  
rro  en  Carlsrhue,  en Septiembre  de 1887, una Conferencia
en  la  que  por  la  íunta  central  d.c las  sociaCiOfleS  a1em-,,
nas  se  presentó  un  jnforme  acerca  de la actividad  ;nríti-,.
ma  de  las  Sociedades  de  la  Cruz  ro/a.  La  Conferefli,  .

acordó  fuese sometido  este  informe  a examen de  1a,Juflt.
internacional  de  Ginebra.                   .

En  el  Congreso  de  socorros  en tiempo  de  guerra  habi



“5
—  f’  1

CONc,RLSO MI! iT k  lilsi ANÓAMIItICANO        291

do  en  Paris  tn  18S9 se tomó cii  considaj  ación  i.n voto  ex-
•  :  citando í  las  Asociaciones  para  que  estudiasen  los  mejo

:-•  res  medios  de  atender  á  las  víctimas  de los  combates  na
-  vales   estimulasen  a los  Gobiernos  respectivos  para  la  ‘

adopción  de las medidas  de carácter  general  y  partictlai’
que  procedieran.

En  el  Congreso  médico  internacional  de  Berlín  de  1890        •

mantúvoe  una  proposición  análoga.
•   Adtualmente  el Comité  internacional  de Ginebra  conti

ra  sus  gestiones  cerca  de las Sociedades  de Socorro  de
•  los.diversos  países,  que  á  su  vez estimuljn  pOr’todos los

medios  posibles  á  los  Gobiernos,  para  la  realización  de
tan  noble  etipresa.

La  junta  organizadora  de  este  Congreso  merCce  cier
•  tamente  un  voto, de  gracias  1)01’ habei  Puesto  entre  sus

•  temas  esta  cuestión  tan  importante,  digna  ce  ser  tratada,
‘por  persona  más  ilustrada  y  competente  que  la  que en
estos  momentos  tiene  el honor  de  dirigiros  la palabra.

Hay  problemas  que  á primera  vista parecen  de solución
facilísima  y  que  ofrecen,  sin  embargo,  inniensas  dificul
tades  cuando  se estudian  con  un  juicio  serio  y reflexivo.

Tal  sucedt  con  la  cuestión  en  que  me  ocupo;  y  diré
más  la  mayor  dificultad  con que  lucho es el  iratarla  yo y
ser  vosotros  ante  quienes  la  trato.

Para  mí en  esta  cuestión  se  me presenta  noble,  gran-
•     dioso,  ilimitado  el  sentimiento  de  la  humanidad;  para

Vosotros  se  alza sobre  todo  otro  concepto  el  sentimiento
•    de la  piitria,  noble  también  y  grande,  pci-o  limitado  por

.‘  interses  que  tenéis  ‘el deber  de defender  y  de custodiar,
•   aunpásando  poi-  encima  de  vuestros  propios  impulsos.

yo,  -médico, sfento  escaparse  mi corazón  tras  cadí  gota
‘de  saiigre  derramada,  y,  como  el avaro  sus  tesoros,  qui

-  siera’  defender  de  vuestras  armas  á  cuantos  la necesidad



Por  eso  necesito  yo  defenderme  de  mí  mismo,  que, ile
vado  de  fl)iS  sentimientos,  pediría  para  el enemigo  herido
la  neutralidad  sin  límites,  y  al  propio  tiempo necesito  11e-
vir  í  vuestro  mimo  el convencimiento  tic  que  la  ap1ica
ción  estricta  del derecho  de guerra  produciría  consecueflr;
cias  terribles  que  no se compadecen  con  el espíritu  hunia
nitirio  de  nuesfra  época.  Y  del mismo modo que el der&:
elio  del beligerante  hizo  concesiones  en  favor  del  militar-
herido  en  el  Convenio  de  Ginebra,  de igual  manera  dele
hacerlas,  y  aun  imís  latas,  en  la  guerra  marítima,  sin dejar
por  eso  en  descubierto  los  intereses  de  la  defensa  y  de. a

propia  seguridad-  .

1 lay,  pues,  una  diiicultid  grave  para  la  solución  de  este

problema,  y  es su  complejidad  misma,  su  doble  carácter:.
juridiro  y  técnico,  la  necesidad  de  conciliar  lo  que  la
neutralidad  puede  concederse  y lo que  un  servicio  de 
corros  bien  organizado  exige.  Que  el  herido  debe  ser  in
violable,  que  debe  considerarse  neutral  el  personal  dedi-,
cada  é  su  auxilio  es  innecesario  deinostrarlo  no  es  crei-.

ble  que  los  acuerdos  del  Convenio  de  Ginebra  para  la
guerra  terrestre  no  alcancen  d  la  guerra  marítima;  podrá
haber  diferenias  en  cuestión  de  detalles,  pero  nq.. en
cuestión  de  principios.  Si  las  naciones  hasta  aquí  no  hart
venido  u un  acuerdo  es  porque  no  ha  llegado  la  oesiiii:

Rl  ViS r    Ni R T  Di  M iiÑ  

lk  a  al  .  ombate   ootl  o,  militat es,  en  cad i. un  que
cae,  vei’  un  «idveisario  inutilizado  para  la  lucha,  y cuan

do  en  el  delirio  de  la  victoria  sentís  dilatarse  vuestra
alma  viendo  ondular  airoso  sobre  la  fortaleza  enemiga1
pabellón  de  la  1)atria,  yo  siento  mi  espíritu  contristado..a
contar  las  víctimas  que  yacen  mutiladas  ó  sin  vida  y-al:  .‘

considerar  el  dolor  de  las  madres  que  perdieron  sus  hijos».
de  los  hijos  que  se  quedaron  sin  padre;  y  ohre  todo  otro.

sentimiento,  domina  en  mi  alma  el  sentimiento  de  la  hti:  ..,

manidad  que  no  tiene  patria,  que  n.a tiene  bandera  y  

puila  amigos  y  enemigos  no  ostenta  mís  que  un  lemu:
;Caridutd!
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de.úa•uerj’a  marítima  que  lo haya  reclainaço  con  ur
 gencia

Lo  dific fi es  formulai  Lis  ondciones  que  hayan  cJe se
aceptadas  dentro  de  los  fines indie  tdos  Necesitase  par
ehlo,  no  sólo  la  intervención  del  diplomático  y la  del ju
riconsulto,  sino  la  competencia  del  marino  y  la  del m
dio;1  todos  y cada  uno  de los cuales  deben  tener  voto  en
punto  que  afecta  á  interese  tan  encontrados.

 Este  asunto,  pues,  más  bien  ue  una  cuestión  que  resol-
•  •:  :ve,r  es  un  problema  que  plantear.

Nohe  de  tener  yo  la  osadía  de Presentar  ninguna  solu
•      dón,  y me liniitaró  á  hacer  algunas  consideraciones  para

demostrar;  .°,  la  necesidad  (le un acuerdo  internacional;
•   2..,  ia  insuliciencia  de  los  artículos  adicionales  opues
:•  tosen  la  conferencia  de  1868; 3.°, la conveniencjt  de clic

tarreghts  que  respondan  i  las  condiciones  actuales  de la
•     guerra  marítima.

Respecto  al  lrimcr  punto  nada  tengo  que  aftadir  á  lo
expuésto;  holgaría  acunlulal-  mís  argumentos  para  de
m9strar  lo que  está  en  la  cncicncia  de todos;  sería  pre

cI Convencidos.
Tocante  al segundo,  basta  Íijarse  en  la  fecha  en  que  se

•    prpusieron  los  artículos  adicionales  (1868); basta  consi
derar  la  transformación  completa  de los l)uques y  la per

•    fección  verdaderamente  horrible  que  de entonces  acl  ha
•   alcanzado  el  arte  de destruir  para  comprender  que  aque

•llos  artículos  no  responden  á  las  necesidads  actuales  ni
preven  los’ diferentes  casos  que  pueden  ocurrir  en  un

combate  naval.  Trátase  en esos  artículos  del  servicio  de
socorros  en  la  mar,  cual  si la  forma  ele este  servicio  Íhese

;:  la misma  que  la  de las ambulancias  en tierra;  no  se  tiene
•  presente  que  el campo  .de  batalla  son  las olas;  que  basta

el  empuje  de  un  espolón,  la  acción  de  un  torpedo,  para
•  ue.un  buque  se  vaya  en  un  momento  ¿1 pique  y  toda  su

tripulación  se  vea  lanzada  sobre  las  aguas;  que  en las pe
ripecias  de  la  lucha  pueden  separarse  unos  de  otros  los
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buques  ú muchas  millas  de  distancia,  y  que  en  todos  
caSOS  el  auxilio  es  inútil  si  no  se  presta  en  el  momeZO
mismo  del  SUCeSO.                              ,

Pensar  que  los  buques  beligerantes  pueden  llevar  con-  :j

sigo  otro  buque  de  socorro  para  que  recoja  sus  heridos,
durante  6  después  de  la  lucha,  es  desconocer  las  CCUflS

tancias  de  la  navegación  y  las  dci  combate.
Establecer  buques  hospitales  navegando  por  su  cuenta

y  riesgo,  pero  sujetos   las  leyes  de  la  guerra  en  loqe
concierne  i  su  material,  como  dispone  el  art.  3.° (9,°enei’  ;

número  de  orden)  de  lo  adicionales  referentes   Mara,
resultaría  verdaderamente  ilusorio,  y,  u mds  de  no  reaii

zarse  ci  objeto,  surgirían  (  cada  paso  serios  conflictoS  en
la  aplicación  de  los  convenios  establecidos.

¿CuUes  son,  pues,  las  reglas  que  deberí:tn  adoptarSe  en
armonía  con  las  condiciones  de  la  guerra  marítima  ac
tual?

Para  contestar  á  esta  pregunta  sería  necesario  ante
todo  fijar  estas  condiciones,  para  lo que  no  me  reconozco
competen  cia;  pero  hemos  de  suponer  desde  luego  que  el

combate  ha  Lic  vcriticarse  entre  buques  aislados  ó  entre
escuadras  en  alta  mar  ó  ulla  vista  de  las  costas.

Si  es  entre  buques  aislados  y  en  alta  mar,  el  buque  V-:

cedor  echa   piq  al  buque  vencido,  porque,  dadas  las  6

construcciones  modernas,  no  es  fct cii  marinarlo  y  darle
convoy  ó  rernolque  como  se  hacía  en  otro  tiempo.  El
vencedor  recoge  los  heridos  y  los  conduce  á  su  bordo;
mas,  como  no  tiene  espacio  ni  medios  de  atenderlos;  se•’6

ve  obligado  t  arribar  al  puerto  muís  próximo  para  dejara

los  el  los  liospitab  ¡UUtLIfl’UtC  (ot1  los  SUYOS  prupiu
Pueden  octtrrb  1

.0  Que  el  puerto  sea  de  su propia  nacionalidad.
.°  Que  sea  de  una  nación  neutral.  •       1  6

3.”  Que  sea  un  puerto  enemigo.              • 6

En  el  primer  caso  no  ha  lugar  ú  inter’,enciófl  alguna;
En  el  segundo,  ¿cuull  debe  ser  la  conducta  del  puertó:
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neutral?  ¿Puedc  sin  faltai  a  1  nutia1idad  piestal  un  so
cono  que  constituyc  dedc  luLgo un  bencílLio pala  Ufld

de  las partçs  beligeI antcs,  toila  vez que el buque,  libre  de
sus  heridos,  puede  volvct  nucv  irnente  al combate  Y,  por
otra  parte)  cómo,  sin  Íaltai  a  los  elementales  principios
dhumanidaçl,  pucdc  negai  la  hospitalización  que  se  le
pide,  dejando  sin  ampai  o a  multitud  d  lnfelK es  que  ha
brán  de perecei  u timas  dc cstc  ahandono  El concepto
de  la  neutialidad  cn  estc  aso  no  pievisto,  debe  quedar
perfectamente  de9lindado  poi  un  acues  do  internacional
.Yó  creo  que  procedería  resolver  la  admisión  de  los heri
dos,qae,  una  vez  curados,  podrían  volverá  sus  naciones
respectivas  á  condición  de  no  hacer  armas  en tanto  dura-
sen  las hostilidades.  Los  gastos  originados  serían  satisfi
chos  por  las naciones  coi i esponclientes

E  tercet  caso  cs  mú  difuil,  PCiO no  imposible  de re
solver,  si las  naLlones  quici  en  mspn  iise  en  sentimientos

de  huipanidad  que no son  incompatibles  con las  necesida
des  de la  guerra  Previo  pai lamento,  el buque  podria  de
positar  sus  hei idos  en el puerto  enemigo  y  confiarlos  á su
cuidado,  acompañados  de uno de su  médicos,  que habría
de  compartir  su  suerte.  Después  de curado,  regresarían
.  su  pais  con  las  mismas  condcioncs  anterioimentc  & 

puestas  para  los  puertos  neutrales.
Supongamos  que  el  combate  se verifica  á la  vista  de las.

costas.  Cuantos  buques  haya  disponibles  deben dedicarse
.l  socorro  de los heridos  y de los náufragos,  sin distinción              1
de  nacionalidad.  Estos  buques  deberán  llevar  un  distin

:tivo  pata  ser  reconocidos,  y en ningún  caso  deberán  inLUt1/c.flIr ni  d ftkí  ni  Inlir  Ui iiicnt e  en  el  combate  ni  en-

i,etr  lo’  tiOIflIHll$iL  iallIefflO  íJ  te!wl•
narse  el  combate  1i.,  )uqLIc  i»_lian  ictlaiiiai  Lis mili—
fragos,  pero  no  sus  heridos,  que  habrán  sido  conducidos

á  los hospitales,  y  que por  este  sólo hecho  quedarán  obli
Pdos  iI. :flO volver  ú  tomar  las  armas  cuando  regresen.curado  ásu  Iatria.  Los  buques  combatientes  podrán
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aceptar  6 no  el  auxilio  de los  buques  de  socorro  para  lqs:
heridos  que  tengan  á  bordo;  para  los  que se  encuentri
en  el  agua,  el buque  de socorro  no  debe  necesitar  autoi
zación  alguna.  .  .  :.

Iu  los  combales  (le escuadra,  en que  el  minuro  de h  -

ridos  y  de náufragos  puede  ser  sumamente  considerablé
y  el  campo  de la  lucha  abarca  una  extensión  grandísima;”   :

el  socorro  no  puede  dejarse  al  azar.  Es necesario  que est
previsto  para  el momento  del combate,  y como  ya.  he  di  ‘‘

cho  que  los buques  hospitales  no pueden  acompañar   
escuadras  sin  dificultar  su marcha  y  entorpecer  sus  
raciones,  se hace  preciso  garantir  en absoluto  su  neutr
lidad  para  que  en  toda  oeaSiófl  puedan,  cumpliendo  ls
instrucciones  previamente  recibidas,  acudir  oportUna
mente  al  sitio  necesario  Importa  que  estos  buques,  ane
y  despuds  del  combate,  puedan  obrar  libremente  y .qu€E
gocen  de  la  protección  de  los beligerantes,  que  aunqe
pueden  ejercer  el derecho  de inspección  y de visita  al en-
contrarios  á  su  paso   asegurarSe  de  que  reunen  las
condiciones  cstipuladas  por  los  Convenios,  Cfl  ningún
caso  podrán  ejercer  el  derecho  de  presa  ni  oponerse  al
cumplimiento  de  su  misión.  Podrán  sí  darle  instrucciO
nes  para  el mejor  cumplimientO de ella,.pueStO que  el ser
vicio  que  este  buque  ha  de  llenar  jnteresapOrigualáam..
gos  y  enemigos,  quedando  bajo  la  salvaguardia  del hpno

del  respeto  á  las  convenciones  el  secreto  de  las  órde-  E
iies  dadas.

ln  cuanto  á  los  buques  destinados  al auxilio  de los  he
ridos  en  la  guerra  marítima  pueden  dividirse  en  dos  ca-  -

tegoríaS:  unos  que  no  se  alejan  de  lo  puertos  y  que  solo
eventualmente  se  destinan  á  este  objeto;  otros,  cuya
sión  es  aeercarse  lo  más  posible  al  lugar  del eombate  •los
cuáles  deben  estar  dispuestoS  de  una  manera  apropiada
para  este  cometido.                                  : •   -

ln  la  primera  categoría  pueden  coml)reflderse  todas  •   -

las  embarcaciones  iiieflOres,  botes  de  salvamflefltO  reniol
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:Uores,  todos  en  un, los  que en  el momento  vado,  estín:
en  aptitud  de  recoger  y  transportar  heridos  desde  el

Jgar  del oml,ate  (t  los  hospitales  de la  plaza.

En  la  segunda  se  encuentran  los  buques  hospitales.
nrmo  por el  Estado  ó por  sociedades  benéficas  con  el
objeto  eclusivo  de  seguir  las  operariones,de  la  guerra
marítima,  acudir  al  lugar  del  combate  y recoger  á  las

víctimas,  de cualquier  nacionalidad  que  fueren,  para  pres
tarles  el  auxilio  necesario:  Su  equipo  debe  ser  el  deun
tospita1,  con  personal  y material  idóneos.

•   Todos  estos  buques  comprendidos  en  la  denominación
general  de  buques  de socorro,  así  los  pertenecientes  al
Estacjo  como  los  particulares,  deberán  gozar  de  neutra
lidad,  tanto  en  lo que  concierne  á  su  personal  como  á  su

•  material,  siempre  que  con  anterioridad  á  la  rotura  de las
hostilidades  hayan  sido  dados  á reconocer  por su nombre
yciruustancias  á  las potencias  ñrmantes  del Convenio  y

•  que  su  armamento  sea  apropiado  al  fin especial  de  su
misión  y  que no  tengan  nada  que  pueda  ser  utilizado  para
el  objeto  de la  guerra.

El  tiempo  que  el  reglamento  concede  no  me  permite
dar  mayor  desarrollo   mis ideas  y  véome  por  tanto  pre

-   cisadoá  terminar  mi discurso.  Comprendo,  señores,  que
no  he hecho  más  que esbozar  ligeramente  este  importan
te  problema,  señalando  tan  sólo lineas  generales  para  un
estudio  ms  completo  y  detenido;  no  se  me oculta  que  la
aplicación  de  alguno  de  los  principios  que  proponga  ha
brá  demotivar  serias  objeciones;  seguro  estoy  de que  he
dejado  de  tratar  muchos  puntos,  quizás  los  más  esencia-
les  de esta  interesante  cuestión;  pero  me daría  por  satis
fecho  y no  creería  inútil  mi  trabajo  si  mis  palabras  hu
bieseil  hecho  surgir  en  vuestro  ánimo  el  pensamiento  de
interesar:á  los  Gobiernos  en  favor  de una  solución,  que,

•   :
•

•  ••

1

•  •  •.
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 voz  en  grito,  reclama  el espíritu  civilizador  de nutS;

tiempos.  Ya  que  no  podam0  evitar  las guerras,  4isrnu.
ynos  siquiera  sus horrores.  1 iarto  tributo  pagó   i  pa:
tria  el  qUe  por  ella  derrumó  su  ngle  ueul)Cl1 con  la
lucha  los rencores  y  sepa  cuando  menos  el vencido  ‘que
al  caer  exnirne,  apagado  el  entusiaSmo  del  conbate,
próxima   cxtinguirsC  su  vida, noes  su vencedor  unfo
enemigo,  sino un  cariñoso  hermano.  Por  algo,  seor
termina  en una  cruz  la  hoja  de vuestra  espada.  -

Corno  sínteSiS de  mi  discurso  voy  leeroS  señOrS  las’
conclusiones,  que  someto  Ct vUestra  decisión,  en las  qué
como  veréis,  he atatlo  de  conservar  el espirit1  y aufl  la
letra  de  lo  articuos  adicionales  del  Convenio  de  Gine
bra,  uiodibeitfld  UROS  y  agregando  otros  l)LL1t  armOfli
zarlos  con  las  necesidades  de  la  guerra  marítima  y  on
lo  sentimientos  humanitarios  d  nuestra  época.

CONCLUSIONES             -

El  personal  religioso,  sanitario  y  el  afecto  al  séhi
cio  de  enfermería  de  todo  buque  apresado,  se  declara
neutral,  y por  consiguiente,  al  abandonar  la embarcación,.
llevard  consigo  los objetos  ti  instrumentos  de cirujíade  su
propiedad  particular.  (Art.  70  de  los  adicionales  al  Con
venio  de Ginebra,  referentes   Marina.)

2.°  El  personal  designado  en el  artículo  anteriO.r  debe
continuar  desempeñando  sus  funciones  en el  buque. cap
turado  y  concurrir  �í. la  evacuación  que  el vencedor  haga
de  los heridos,  quedando  luego  en libertad  de regeSr  
su  país,  conforme  d lo establecido  en el parrafo  2.  el  1.0

de  los artículos  adicionales.  .

Las  estipulaciones  del 2.° de dichos  artículoS  son  tan-.
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bién  aplicables  al  personal  de  que  qucda  hecha  referen
cia  (Art  8 °  de  id  id)

8A Todo buqU  O1CI Cante,  ualquiera que sea  Ja nación
á  que peitenezca,  cargado  cx.  lusivamente  de  hei idos  y
enfermos  cuya  evacuación  opere,  se  considerará  como
neuti  a!,  pero  el  sólo hecho de la  visita  de  un  crucero  ene
migo,  notificada  en  el  diario  del  buque,  hace  que  estos
enfermos  y hcridos  quedcn  ya  incapacitados  para  volver
á  servir  durante  la  guerra  El ci ucero  tendrá  ambidn  el
derecho  de poner  tI  bordo  un  comisario  que  acompañe  el
convoy  y garantice  la  buena  fc del transpol  te

En  casos  urgentes  los  comandantes  en  jefe  podrán  es
tipular  convenios  particulares  para  neutralizar  momentá
eamente  y de  un  modo  sp.  iil  los buques  destinados  tI
la  evacuación  dc heridos  y  dc enfermos  (Art  10 de idcm
kiem  modificado)

40  Los  malmos  y  los  inilit  u  cmb  IR  idos  que  están

heridos  6  enfcrmos,  serán  pi otegidos  y  cuidados  pot
los  apresadores,  sea  cualquieta  la  nación  tI  que  perte
nezcan

Su  retorno  al  pais  de origen  sc  someterá  a las prescrip
ciones  del  art  6  del  Convenio  y  del  5 °  adicional  (Ar
ticulo  11 de id  id

O  Se  designarán  con  el nombre  general  de  buques de

socorro
(a)  Los  buques  hospitalc  militarcs,  es  det u,  los  bu

ques.  construídos  ó equipados  por  los Estados  con  el espe-  /

cial  y unico  objcto  dc  piestai  auxilio  tI las victimas  de los
/  combates  navales,

(b)  Los  buques-hospitales  c onstruidos  ó equipados  por
las  sociedades  de socori  o reconocidas  por  los  Gobiernos
signatarios  de  este  convenio  que  cstén  provistos  de pa
tente  emanada  del sobet  ano  que haya  concedido  la  auto
rización  expresa  para  su  airnarnento,  y  de un  documento
de  la autoridad  maritima  competente  en el que  conste  que
han  estado  sometidos  tI su  inspección  hasta  el  momento
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de  la  salida  y  que sólo son aptos  y  propios  para  el   
cio  especial  .  que  se les destina;                     Y

cf  Las  embarcaciones  de  las  Sociedades  de  Salva
mentO,  yates  de  recreo  remolcadores  Y  demás  bqüS
1)el’teflecjcntes  d  Ufl  puerto  que  hayan  sido  rcconOCOS
por  su  Gobierno  corno  idóneos  para  este  servicio  espe
cial.

Todos  estos  buques,  cuyos  nombres  y  cjrcuflStaflÇi
habrfl  sido  dados   conocer  á  las  potencias  firaflte
del  coflVefliü,  antes  de empezar  las  hostilidades,  gozafl’
de  neutralidad  absoluta,  tanto  en  lo  que  se  reftere  
personal  corno  en  lo  que  concierne  á  su  materiaL  
neutralidad  pal-a  los  buques  de  la  tercera  categóia
estari  limitada  t  un  radio  de  20  millas  de  su  puntg  d
estacion

6.  1 a  bandera  blanca  con  cruz  roja,  únida  al  paleUó
nacional,  sení  el signo  distintivo  para  indicar  que  un  u
que  6 una  embarcciófl  cualquiera  reclama  el beneCiO  
la  ncutraliihul.

To  beligeraflt(S  se  reservan  en  este  punto  todos  
medios  de  comprobu’i  que estimen  necesarios.

Los  buques  hospitales  militares  se  distinguirán  por  
dio  de  una  pintura  exterior  blanca,  con  batería  vedé,
(Art.  12 Id.  fil. íd

7.  Los  buques  hospitales  equipados  por  las  soCjéa-
des  de  socorro,  para  darse  it  reconocer,  izarán  çofl.SÜ
pabellón  nacional  la  bandera  blanca  con  cruz  rpj  
distingUirdfl  1)01’ una  pintura  exterior  blanca  COfl bateii
roja.

Estos  buques  prestarmfl  socorro  y asistencia  á  los hei
dos  y i  los  ndufragúS  de  los  beligerantes,  sin  distIfljófl.
de  nacionalidad.  No,irnpedir’  ni  entorpecerán  en
ra  alguna  los  movimientos  de  los  combatienteS.

operar6n,  durante  el  combate  y  después  de  I  su
riesgo  y  peligro.

For  su parte,  los  beligerantes  tendnmn  sobre  cstbb1
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ques  el  deiecho  tic  inspct  .  ion  y  dc  visita,  pudiendo

rt_husar  su  concuiso,  intimulcs  que  se  alejen  y  aun
retenerlos  si  asi  lo  eigc  hi. giavedad  de  las  cncuns
incias

8   LQs herido’, rccogido-  01  estos  buques,  no  podrán
ser  reQiarnados  P01  ninguno  dc  los  tombatientes,  pero
quedarán  incapacitados  de  olvei  á  scrvu  durante  la
guerra

Los  náufragos  podi  in  si  c1c  ueltos  al  beligerante
que  los  reclame  al  buque  de  socorro.  Si  no  son  recia:
mados,  qued  u án  sujctos  11 mism  condición  que  los
heridos

OS :cornant1anes  de  los  buques de  socorro  decidirán
quénes  deben  ser  considei  ados  como  heridos  y  quiénes
como  náufragos

9  °  Los  beligerantes  pocli in  siempie  desembaicai  en
un  puerto  neutial  a  sus  hci  idos   cnícimos  de  cualquiet
nacionalidad  Por el hecho  dc su  dcsembai  t  o,  todos  estos
heudos  y  enfeimos  quedai  in  incapacitados  de  volver  a
toniai  las  armas  mientias  duren  las  hostilidades  Los
gastos  ouginaclos  serán  s itisfcthos  poi  las naciones  ies
pectivas

10.  Cuando  á  consecuencia  de  un  combate  nilval,  un
buque  no pueda  ofi ccer  a  sus numcrosos  heridos  los  cui
dados  nc  csarios,  y  no  pucda  tampoco  arribar  nás  quc
4  un puei to  cncmigo,  le sei  permitido  hacerlo  para  de
positar  en él a sus  heridos,  pi cvias  las  íormalidadcs  ne
cesarias

Siemprc  quc  sca  posiblc,  a  ompaflaia  a  los hcridos  uno
de  los  médicos  dci buque  quc  orrcta  su  misma  suerte

Termintdt  la  curación,  scrín  de vueltos  por  grupos  it
su  pais,  con  las  mismas  tonilit  iones  cpresadas  cn  el
articulo  preccdente

11  En  las guerras  mat itinias  la pi esun  ión  t Lindada de
que  uno de los  Lx iigci antes  utiliia  los Ixneticios  d.  la neu
ralidad  pat a  oti o objeto  tju  no  ‘ta  ti  tic  socoi rcl  it los
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hcridOS  y  enfermos,  autoriza  al  otro  beligerante  para.
suspender  los  efectos  del  Convenio  COfl  respecto’  a SU
adversario  hasta  que  se  pruebe  su  buena  fe  puesta  en

duda.                                    ‘ ‘   ‘

Si  dicha  presunción  se  convierte  en  certidumbre,  el
Convenio  puede  ser  denunciado  por  todo  el  tiempo  que  ‘

dure  la  guerra.  (Art.  14 de  íd,  íd.)

A.  ‘F. CARO,      ‘

Subinspector  de  Sanidad  de  la  Armada  ‘



OCtiLÁRIO E U8 POLVOR8 Y EFLÜSOS OOERNO8 (1

(Continuación)

D

Deflagración  —Es  la  combustión  muy  rápida,  pero  no
instantánea,  de mezclas  mccénicas  de cuerpos  oxidantes,
como  el salitre,  y de cuerpos  combustibles,  como el azufre

 el  carbón,  con  producción  de  una  gran  cantidad  de
gáses  y  desarrollo  de calor.  Los  efectos  de  la  deflagra
ción. difieren  de los de la  detonación  y de la explosión,  por
que  con  la primera  se  procura  utilizar  la  fuerza  propul
siva  para  lanzai  proyectilcs  eliminando  todas  las  causas
4ue’  püdieran.  producir  efectos  vibrantes  ó de fracturas

•  especiales  á  las  detonaciones  y  explosiones.  La  fuerza

propulsiva  se  debe  no  solamente  h  la  expansión  de los
gases  que  producen  las  reacciones  químicas  de  la  com
bustión,  sino  también  al  calor  desarrollado  por  dichas

reacciones,  calor  que  hace  dilatar  mucho  dichos  gases,
•  aumentindo  su  tensión.  El  compuesto  tipo  para  producir

-  ‘  efectos  propulsivos  es la  pólvora  empleada  en  las  armas
‘dé  fuego  con  sus  diversos  métodos  de fabricaçión,  dosis  y

graneado.  El  carílcter  de  la  deflagración  no  es  absoluto;
ella  puede  en  algunas  circunstancias  degenerar  en expio-
sión  verdadera,  hecho  que  depende  en  general  del  gra

ñeado  de la  pólvora,  de  la  densidad  de  carga,  de la  dis

(1)  Traducido  del  Voatta1a,-io  qu-  ulia  ola  1?iniia  Mardci,na  el  Sr,  Sai—,
vati,  oficial  de  la Marina  italiana.

Vga.ee1.cuaderno  anterior  y la  lSmina  Viii,
ToMo  zun.—M&azo,  l83.



REVISTGEERAT  DEMARIA

posición  de It  aigi,  d  la  resistencia  á  la expansión  y çlel
&  (1)0 empicado  pai  a  iniciar  ci  !ucgo,  asi como  del estado
1 isi  o y pi opicdad  d  los ingredientes  La deflagración  es
susceptible,  en cierta  medida,  tic retardarse  ó aclerátse,
haciendo  variar  de propósito  la  densidad  y  dimensi6ne  ‘. .‘

de  los granos,  la  densidad  de carga,  el  estado  físico yla’
propiedad  de los ingredientes.                           ,

Detonación.—(Véa;zse  detonadores,  deflagración  y,e.
plosivos)

Detonadores.  —Así se  llaman  los cuerpos  cuya  combus
tión  llega  al  más  alto  grado  de rapidez  y energía,  1lamáz’
clase  combustión  it  toda  combinación  quimica  capaz  de
desarrollar  calor  y en  muchos  casos  luz,  lo cual  depende
de  la  intensidad  de  la  reacción.  Se  pueden  llamar  deto
nadores  it  los  cuerpos  de  moléculas  complejas  cuyps  ato
mos  son susceptibles  it continuación  de  una  pérdida  de
equilibrio  inicial,  de  romper  sus  ligaduras  actuales  de
afinidad  disociándose  para  agruparse  de  nuevo  en  molé
culas  fluís simples  y estables.  Esta  propiedad  se  expresa
más  simpleniente  diciendo:  que  los  detonadores  son  cuer
pos  Ile  combustión  enérgica  interna.  Esta  condición  es
evidente,  reflexionando  que  en  los  cuerpos  de  combus
tión  interna  los átomos  ó  grupos  atómicos  comburentes
se  precipitan  sobre  los atomas  ó grupos  de átomos  com
bustibles  crrespondientcs,  casi  al  mismo  tiempo,  tan
pronto  com& se  rompe  ci  equilibrio  en un  punto  cualquie
ra  de  la  masa,  no  teniendo  que  vencer  obstáculos,  pero;
solicitados  por  una  afinidad  más  grande  que  cambia  lq.
estructura  molecular.  Este  hecho  no  puede producirse  en
cuerpos  mezclados,  como,  por  ejemplo,  en  las  pólvoras,
porque  los  elementos  comburentes  y combustibles  se, .en,.
cuentran  en  moléculas  distintas,  y,  ior  tanto,  no  pueden
ponerse  en  contacto  sino sucesivamente.

Los  cuerpos  LII combustión  interna  consisten  princip,al,
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 en  un  compuesto  oxigenado,  y también  ordinaria
mente  en  un  ompuesto  ngendiado  por  la  acción  del

ñítrico,  ohre  alguna  materia  orgánica;  es  decir,
ternitIlio,n1troglicerina[c  II  (NO )3],nltromaunita

Jt  Ji8 (NO)  3) etc.]  6 en compuestos  nitrados  [ácido  pí
 {C  H  (O)  HO] y  sus  derivados].  El éter  percló

(Ç  H., C 1. 04)  produce  efectos  análogos,  y  lo misn1o

nuro  de mercurio  [IT g,  O C y ]  en el  cual  el oxí-        -•

es  susceptible  de quemar  el  carbono  contenido  en el
nógeno  (Cy=(CN)4.

D  igual  modo  sucede  con  el nitrato  de amoníaco  [NH4

 con  el bicromato  de amoníaco  {Cr (NH4)  04 Cr  O]
y  el perclordto  de amoniaco  (N1l)  C 1 Oj,  substancias

..ó  las cuales  el oxácido  porta  su  oxígeno  y  el. amoníaco
 hidrógeno  para  efectuar  la combustión  interna.

‘---  los  detonadores  hay  cuerpos  más  complejos,

 al  fulminato  de  mercurio  (Hg  oc  0)  y
(AgOCNQ
‘‘AgCN
en  algunos  compuestos  pri vados  de  oxigeno,

‘ro  de  nitrógeno  N.  S.) y  el  diazobenzol,

formados  con  absorción  de calor,  los elementos
COtflpofliéfldose  en  sentido  inverso,  desarro

r  el  calor  absorbido  y  obrar  así  como  detonadores.

En  general,  ls  propiedades  de los detonadores  consis
ten:  1 .“,  en  poder  detonar  poi  percusión,  fricción  y clec

tricidad;  2.,  en  provocar,  aun  cuando  sean  empleados
muy  pequeñas,  la  deflagrLción  de  la  pólvo

:1a  explosiÓn  de  los  çxplosivos.  Pero  todos  los  deto
•.Mdores  no  poseen  en  el  grado  deseado  esta  última  pro

píedad,  adcmá  de  las  fueiza.  rnLan1ca’,  y  el  caloi  des
aro(lado  por  la  reacción,  esta  condición  parece  debe  en

granparte  depender  de  las  vibraciones  producidas  en
1asnolécuJas  disociadas  del  detonador.  Las  vibraciones

.trnrnjtidas  á  las moléculas  próximas  en las  pólvoras  y
explosivos  contribuyen,  cuando  llegan  á  vencer  la  afini
da•i  átomos,  á  provocar  la  inflamación  inicial.

der

c,, H,NJ
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Esta  hipótesis  parece  hasta  cierto  punto  confimada
por  algunas  experiencias  de MM. Champion  y  Pe1lt,ló..
cuales  encontr�tron  que  la  detonación  de  diversas  subs
tancias  es  caracterizada  por  un  sonido,  y,  por:  consj_
guiente,  dan  un  número  de  vibraciones.

El  iod uro  de  nitrógeno  (N [-1 t)  engendra  vibraçionés
corresponclient(s  i  las  (le las  notas  mds  agudas;  en  éfec
to,  (Olocando  pequeñas  cantidades  de  estas  substancias
sobre  las  cuerdas  deun  violoncelloy  haciéndolas  resonar,
se  observa  que denota  únicamente  la parte  que est4  sobre
las  cuerdas  que  dan  las  notas  más  elevadas.  En  la  deo
nación  del  fulminato  de  mercurio  parece  que  tdas  las
notas  de  la gama  se producen;  así  se explica  la  propiedad
especial  de  este  agente  de  provocar,  con  más  facilldad
que  ningún  otro  la  deflagración  de  las pólvoras  y  explo’
sióu  de  los explosivos.

Esto  supuesto,  si una  cierta  substancia  detonante  pró
duce  una  vibración  consonante  con la dé otra  substancia,
es  suíicinte  hacer  detonar  una  pequeña  cantidad  de la
primera  en  contacto  tonveniente  con  la  segundar  para
producir  la  explosión  aun  en masas  considerables.  -

Cuando  esta  consideración  física  entre  el detonadozi
el  explosivo  o  existe  d un grado  conveniente,  es preciso,

paro  conseguir  el  objeto,  aumentar  la  cantidad  del  deto.
n  i 1 r.

1 ‘ero en  la  pnictica,  cuando  este  caso  se  presenta,  se
IJene  la  cii  tumi-re  de  emplear  agentes  intermediarios  á
fin  de  (citar  los  peligros  resultantes  tic  la  inestabilidad
(le  los detonodores  Propiamente  dichos .Así  or  ejemplo,
se  tiene  la costumbre  de  llenar  de  polvorín  los  estopines
empleados  Para  doa  fuego  ála  carga  de los  cañones,.  afia
diendo,  cuando  la  carga  es  de  pólvora  parda,  algunos
granos  negros  al culote  del  cartucho  que  sirve  dé:.çarga’;
de  transmisión  por  ser  la  pólvora  negra  más  viva  .que  la
parda;  si la  carga  es  de  balistita  se  suele  colocar  eneI’
fondo  del  cartucho  una  pequeña  carga  de  polvofi  en
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?torma  lenticular,  si  se  trata  de  hacer  la  explosión  del
ácido  picrico  fundido  se  adapta  al  detonador  un  cebo
proporcionado  de ácido  piciico  pulverulento,  si se quiere
provocal  la  explosión  de  una  cantidad  de algodón  pólvo
ra  humedo,  st  añade  al  dctonador  una  cantidad  de algo
d*n  pólvoi a  scco,  etc  ,  et

Cuando  enti e dos  cuci pos,  susceptibles  en  condiciones
dadas  de dctonar  singulaimentc,  la  i elación  tisica  preci
tada  nç  existe,  ellos  no  dnotan  poi  inflmncia  reciproca

,H:en  cualquier  proporción  que  se  pongan  en  contacto,  ex
plicando  csto  porquc  uni  cantidad  considerable  cual

qiera  de, nitroglicerina  no  hace  detonar  al  fulmicoton.  -

comprimido.  .

:,Todos  los  Otflpiestos  susceptibles  de  detonar  no  pue-        .

‘depemplearse  como  detonadores;  los más  usados  son:  el
ioduro  de  nitiógcno  (N Ji  ),  el  cloruio  de  nitrógeno
(NHC  la), fulminato  de  meiLui  (II cr  tOCN  O)  j  ful
imgto  de  plata  (   ,  O), compuestos  con  base  de
,iorato  de  potasa  (1< C 1 05), compuestos  con  base  de ni-
trato  de  potasa  (K  N  0)   algunos  otros  El  ingenioso
ekpeiente  de  tUilizar  las propiedades  de  los  detonado

:,  res  en  la  confección  de  los  cebos  ha  prnpÓrcjonado  el
:  muho  rnás’siinple,  rápido  y  seguro,  para  provocar  la  in-          ;‘

aación  de  las  cargas  de  las  armas  de  fuego  y  proyec-          .

..tiles,  y  las  de  los  torpedos  y  minas.  .

La  deflagración  de  algunas  pólvoras  y  la  explosión  de

casi  tódos  los  explosivos  pueden,  en  circunstancias  da
‘‘da   bajo  condiciones  determinadas,  alcanzar  un  alto

gtado  de  ‘rapidez  y  energí:t  bastante  para  que  parezca        .“
una  de’onauón  verdadeia   piopia,  sin  embargo,  es  bue

nóno  confundir  estas  ti-es  particularidades  de  un  fenó

meno  que  presenta  caracteres  dilrentes,  á  pesar  de  qu

están  todavía  plenamente  determinadas.

Por  estas  consideiacionc-,  Y  p  ua  mejor  detmir  los  ca

racteres  y  el  empleo  de  los  ompucstos  de  que  tratamos,

l1maremos  deflagi  acion,  t  la  combustión  de  aquellos
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compuestos  que  producen  efectos  propulsivos;  eXplQSófl

¿  la  combustión  de  aquellos  que  producen  efectos  rompe-
(Jures  y  estallantes;  detonación,  la  combustión  de  aque
lbs  que,  entre  los  efectos  rompedores  y  desgarramieiLtqS
çcuando  son  einleados  en  cantidad  proporcional  al  re

SUitad()  pedido)  EroLlucen  vibraciones  especiales  por  mç  :r.
dju  de  las  que,  y  con  el  concurso  de  los  fuertes  calores

y  altas  preione  que  se  desarrollan,  pueden  determinar

 simple  fricción,  percusión  Ó reacción  quimica  el  fuer.
go  de  las  cargas  de  las  amias  y  la  explosión  de  Ja  

proyectiles,  torpedos  y  minas.

DETONADOR  ABEL  NÚM.  1.

Subsulfuro  de  cobrelb
.Subtsfuro  de  cobre28
Clorato  de  potasa56

Sirve  para  los  cebos  elÚctricos  de  cantidad.

DETONADOR  ABEL   2.

Subsulfuro  de  (‘Obre   64
Subt’osturo  de  col)rc14          :

Clorato  de  potasa
Sirve  para  las  corrientes  eléctricas  de  tensión  débil.

DETONADOR  ABEL  NÚM. 3.

Fulminato  de  mercurio87
Carbón  de  retorta  en  polvo13

DETONADOR  AUGENDRE

Clorato  de  potasa41,46
Ferrocianuro  de  I)otasiO25,00
Azúcar  en  polvo20,84
Carbón  (le  retorta  en  polvo12,50

Sirve  para  corrientes  de  tensiones  medias.
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DEl  ONADOR  CJOUjL
fr

Clorato  de potasa                      100
Polvos  de vidrio                       100
Sulfocianuro  de hierro  y  plomo.  80

Fosforo  amorfoo

200
‘‘  Sezcan  las partes  en  el estado  pu1verulent,  forman
do  una  psta  con  el agua  para  conseguir  una  masa  homo
gneá  y Consistente.

fr      .         DE’ONADØR  ORJ)INARIO

isten  varias  composiciones;  las  que  se  emplean  co
müirnenepara’1as  armas  de  fuego,  son:

N.a  1.  ZN.°  2.  N.a  2.  N.o  4.  N.a 3.  N.  6.

Ftijninato  de  rner
•uio...    70    100    loo  ioo    109 100

C1rato  de potasa...    30        ,,    ,,

Nitrato  de potasa             ,,    50             ,,

Polvorínn             ,,           60            ,,             »

litro6250     117        45,50

Azufre...»                          .,          29          23        14,50

DETONADOR  CON  FULiIJC0T0N

F.ulmicoton  en  polvo90

1ólvora  de  caza  porfirizada  ó  carbón  de  re.torta  en  pol  rolo

L)ETON.  DOR    J)OWN

Fulminato  ile  mercurio1

Polvos  de  cobre

Sirve  para  las  corrientes  de  tensiones  medias

fr

fr,,,’

fr*

fr

fr  .

.L.
fr  . :i

‘.rfr

fr   .

O
fr  ..  .
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Estos  ingredientes  se  reducen  á  pasta  con  una  solución

gomosa.

DETONADOR INGLÉS

DEI’  ONADOR  GEVELOT

DETONADOR FIAHN

Clorato  de  potasa

Acido  pícrico  ..

Fósforo  amorfo
Trisulfuro  de  tfltjl11i)fliO

Fulminato  de  mercurio

Clorato  de  potasa
Sulftiro  de  antimonio.
Vidrio  en  polvo

Núm. 1.  Núm.  2.

1)       6
6

4       4

3W           REVISTA GENERAL DE MARINA

DETONADOR  EBNER

Sulfuro  de  antimonio
Clorato  de  potasa
Grafito

Sirve  para  las  corrientes  de  tensiones  medias.

4.,

12

DETONADOR  I’RANCÉS

Sulfuro  de  antimoni.o
Clorato  de  potasa

Nitrato  de  potasa

Carbón  de  retorta  en  polvo

Núm.  1.    Ntim.2

47      44:

-14       44:,
6.

1       6. .

De  fulminato  de  mercurio. •  •

20
20
o
1



VOCABULARIO  DE  E S  1 ÓL.VORAS           811

DCTONkDOR  NORDENI  1 1

Fulminato  de mercurio
 Clorato de potasa

Sulfuro  de antihonio   4
Vjrioen  polvo.2

Estos  ingredientes  se  reducen  primero  á  polv  impal

pable,  mezclándolos  íntimamente,  después  se  humedecen
Para:  fórmar  una  pasta  con  una  solución  obtenida  dilu

¶yendó  separadamente  y  mezclando  en seguida  15 gramos
..degorpa  arábiga  y  15 de goma  tragacanto  en 280 centili

 de agua  destilada.

J)ETONADO1  SPON

Sulfuro  deantimonjo.

Clórato  de potasa.  En proporciones  variables.
osfmo  de cobre.

DETONAI)ORES  REGLAMENT  A1JOS  1NGLESIS

La.cornposición  detonante  para  las  espoletas  Boxer  y

.para  1s  de  quince  segundos  de tiempo  consisten  en

lorato  de  potasa.

Sulfuro  de antimonio4Fulminato  de  mercurio.  4

Los  ingredientes  se  reducen  primero  á  polvo  impalpa

ble  y  en seguida  se  humedecen  en la proporción  de 24 go

tas  pox 6,gramos  en  un  barniz  compuesto  de  40  gramos
degorna  laca  disueltos  en medio  litro  de alcohol  melítico;

.eseuidá  se  forma  con  dichos  ingredientes  una  pasta

queíe  coloca  en  su  lugar  (véase  Cdpsulas.)

UI

¿
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Otra  composieión  que  se  emplea  en  las de petcusiónsé.
forma  de:

Fulminato  de mercurio6’
(‘tarata  de potasa6
Sulfuro  de antimonio   4  .

Lt  !)tsta   niinipU1a como queda  dicho.        .
En  el  artículo  (ldpsulas  se trata  de la manipulaiiÓn  ge

neral  de los detonadores.  .
La  composición  detonante  para  las  espoletas  Pétman.•

Se  lorma  de:

Clorato  de  pOtasa12
Suliuro  de  antimonio12  .
Azufre1
Polvorin1

Estos  ingredientes  se reducen   polvo  impalpable.  
cldnclolas  íntimamente  y son humedecidos  cii segiidapara
formar  una  l)asta  con  el  barniz  descrito  en la  proporción
LIC 40 gotas  por  cada  a gramos  de mezcla,  .

La  composición  detonante  para  los  estopines  de percu-.
sión  de  cobre  es.

Clorato  de  ootasa6
Sulfuro  de antimonio6
Azufre05

Los  ingredientes  reducidos  á  polvo  impalpable  se  mez
clan  íntimamente,  se humedecen  para  formar  la  pasta  en
la  proporción  de lOO gotas  por  cada  30 gramos  de la  mez
cla  con  un  i)arni  obten ido  haciendo  disolver  30  gramos
de  gonla  laca,  en hojillas  O escamas,  en un  litro  de alcohol.
inetílico.
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El  etnador  para  los  estopinc  de  fi u ción  de  pluma
se compone  de

Cioato  de potasa                         6
Sulfuro  1e  antimonio6

‘Azttfre,           •                                                           . .  0,5
P91sorin0,5

Vidrio  en  polvos                          0,5

Estos  ingrt.c1icntc’  se  manipulan  (.orno  los  anteriores

DETONDOR  I3LN1  DIC  FO

.I.1-3.ido  propuesto  para  la  composición  de  los artificios
incen4iarios  En  su  cornposiión  Lntlan  las  dosis  que  si

uen

Simple     Doble

Clorato  de potasa                 12     9
FÓSforo  amorfo                          1
Oido  de plomo                   12
Colofonia                        1
 Sulfuro  de antimonio1

@ufre  ubhmado                                               ,,      0,25
Salitre                                                                       ,,      0,25

aréce  ms  conveniente  el  empleo del  azufre  destilado

..que:el  sublimado,  en  razón  á que este  último  puede  conte-’
jr  algdn  ácido  libre  que  d  origen  á  combustiones  es.

pontáneas  ó al  meno  a 1 t  altLracón  del compuesto

—       DI iON  DOK  }IO  }  111  E)

Es  uncompucsto  detonante  para  lo  artificios  incendia

:.:ios,forrnado  de una  mezcla  de  fulminato  de  mercurio  y
Icolodión.

¡

•

•   •

•

•  •
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Diaspongelatina,  inventada por M  B  Millés

&OMI’OS(CtóN                                            1;;

Núm.  1.   Ñúrn.2.,

Nitroglicerina
Nitrocelulosa5      .7
Alcohol

Di-Flamy.—Consiste  en  una  mezcla  de  nitrocelulo5a
cuidadosamente  purificada  COfl  un  nitrato  cualquiera,  ex
ceptuando  el  de  plomo.

Dinamagmita. -—La dinamagmita 6 nitromagmita  6 extr
1 lórcules  pólvora,  se  compone  de magnesia  blanca  (bidr&:
carburo  de  magnesia)  inhibida  de  nitroglicerina.  Lá  ex
plus ión de  este  compuesto  produce  una  gran  cantiad  d
ícido  carbónico  que  aumenta  el eÍcto.  Fué  inventado.n
inglaterra  en  1879 por  M. E.  Torres.

Dinamita.---La  nitroglicerina,  inventada  por  el q1uiTic
italiano  Sobrero  en  18-17, no  se  había  aplicado  prctica
mcte  hasta  186b, en que el ingeniero  sueco Alfredo  Nobel,
observando  que  hacía  explosión  por  la  acción  de un  sebo
fulminante  ensayó  el  sustituirla  á  las  pólvoras  de  mina.
En  poco tiempo  se adoptó  en  casi  todas  partes;  pero  eh
exceso  de  pedidos  ocasionó  la  faltade  cuidados  en la  fa’»
bricación,  y  esto  fui  causa  de  numerosos  desastres  que
impulsaron  11 los gobiernos  ‘t impedir  el empleo del expio
sivo.  Entonces  Nobel  imaginó  hacer  emulsionar  la  ni
troglicerina  en  el  alcohol  metílico,  pero  este  método  
sentó  todavía  graves  inconvenientes  y  fué  abandonado.
En  fin, en  18o7 Nobel  encontró  Que haciendo  absorberla
nitroglicerina  por  cuerpos  porosos  inertes  y privados!  de;
acción  química,  corno  la  sílice,  el  polvo  de  ladr.iIlo,.la;.
arcilla,  el  kaolín,  etc.,  etc.,  se  obtenía  un  compuesto
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s  los inconvenientes  á  que  estaba  sujetala

I1r9Çifla.  Este  compuesto,  llamado  dinamíta,  expe.
rullentó  en seguida  muchas  variantes,  dando  lugar  á dos
clases de explosivos  cuya  difci en  ia  esencial  consiste  en
el  cuerpo  absorbente,  que  puede  ser  inerte  Ó activo

La  dmamita  de base  inerte  se congela  a 80 c  ,  perdiendo
su  plasticidad,  en  estc  estado  es menos  fácil  inflamarla  y
hacerla  detonar,  pero  1 ecalentad  i  recobra  sus  pi opieda
des  A la  temperattu  a  ordinai  ia  y bien preparada  no está
sijeta  4 alteraciones,  presentando  la suficiente  seguridad
tanto  á los choques  como á la at  ción de los agentes  fisicos

:Ha  explosión  á  182° e.., arde  al  aire  libre,  al  contacto
de  una  llama  Ó un  cueipo  en ignición  hace  explosión,  por
el  coiltrarzo,  por  la detonación  c1 una  cápsula  de fulmina
to  de niercui  lo, 6 si se  somete  hrusc  lmentc  ii  una  elevada
temperatura  Detona  tambien  pot  la  influencia  de un  gol
pe  6  çhoque  violento  susceptiblc  de  desai rollar  calor  y
vibraciones  idénticas  á  las  qu€. produce  el  fulminato  de
mercurio  u otro  detonador  equivalentt  1 a potencia  de la
dipamita  depende  de  la cantidad  de  nitroglicerina  conte
nida  en el  absorbente  inerte  cuando  la  explosión  es  total
La  dinamita  ordinaria  es  un  i  pasta  blanda,  untuosa  al

H;tácoysiii  olor.  Su peso .especííico  varía  de  1,40 á  1,50.
Etab:lidad  de /a  dinamitcz  —  St  determina  siguiendo  el

1.   Qeedimiento expuesto  al tratar  de los  explosivos  en ge.
:rá1.(Yéase  .Explosivos  La  dinamita,  y  en general  to

dsio.acompuestos  que contienen  nitroglicerina,  no  deben
estar  sujetos  á  las oxidaciones,  que  constituyen  un  peli

•  gro  permanente  aunque  las  pruebas  de  estabilidad  hayan

•   sido  satisfactorias.
•    Paracomprobar  esta  condición  indispensable  para  la
•  sgurdad  en  la  conservación,  transporte  y  empleo  de

Sosepipsivos  dichos,  se  toman  100 gramos  de  la  subs
:tapja  4 examinar;  se  comprimen  moderadamente  entre

1  •Ió  bosas de papel  blancd,  6 entre  dos hojas  de pergami
no,  si  el explosivo  es plástico,  de manei  a  que  se  i eduzca
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á  una  capa  delgada  y de grande  superficie;  sieFeId  L
no  es  pl istl(  o, se desm  nuia  poco a p  o comprimidolo
entre  las  hojas  dichas  de  manera  que  se
fin.  Esto  hecho,  se arrolla  el todo estrechamente  fó  iiidb
un  cilindro  que  se  deja  próximamente  durante  ‘ui, 
bajo  presión  entre  dos  capas  de  materias  flexibles.  EÜét”
prueba,  el  papel  no  debe  presentar  manchas  de
puntos  ti  anspal  entes,  cuando  separado  de la materia  ue
envolvía  se  mire  il  través  de  la  luz;  si  sucede  otra:  
sera  un  signo  de qu  la  dinamita  ó  el explosivo  examina
do  esta  sujeto  á  las  oxidaciones  de la  nitrogiceriñ”

íoda’  las  diriamiti   explosivos  en  el  estado  p1ásico
deben  experimentar  también  una prueba  de consistñiá,
(‘OflSiStC  esta  prueba  en exponer  á  una  temperatw.cPni’
prendida  entre  oy  12” e., y durante  ciento  cuarentáy»
tro  horas  seguidas,  cilindros  de  base  igual  ñ  su  áitiir
form  ido,  de  los  mateu  des  sometidos  al examen  Las  ba
ses  de los  cilindros  deben  estar  lisas y coi  bordes  audó:’
Los  cilindros  se ponen  derechos  con una  de susbassp*
yados  sobre  una  tabla  de  madera,  ála  cual se  fijan 
hilos  también  de  madera  que  pasen  por sus  ejes centr.1e’
In  estas  condicioneS  y  durante  el tiempo  de  la  pfub
105  cilindros  m  han  de  disminuir  más  de un  cuarta’  de Ü”
altura  primitiva  y  la  base  superior  ha  de  conservar

lustre  y periferia  en  iíngulo  compacto.  ,  ‘

Título  de  fa  di,,aiiu’l.a.—  1 )epende  en  general  del  ‘e’d
por  100  de  nitroglicerina  que  se  separa  y  determina’  je
cutando  las  operaciones  sigpientes:

()  Se  disuelven  10 gramos  de  dinamita  en  el  éter

(b)  Se  vierte  el  todo  sobre  un  filtro  secado  á  100° c’  ,,‘

 Se  lavan  niuchas  veces  con  el  éter  los  residuos  qtc
quedan  sobre  el  [litro  hasta  ue  las  gotas  del  liquidó  fil
tracio  echadas  sobre  una  hojilla  de  papel  blanco  no  dejñ
trazas  de  sales;  los  produdtos  de  los  lavados  que filtren
se  recogen  con  el liquido  liltrado  en  la  operación  b):

(d  Se  evapora  el  éter  contenido  en  el liquidofi1trdó
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metin4olo,  depositado  de antemrno  en una  cápsula  de pla
tino  eca  y pesada,  á una  temperatura  de 3Q0 e.  sobre  un
‘baó  iada,  y  de  aquí  se le  transporta  bájo  la. campana                                ‘‘:

de. la  máquina  neumática,  en la  cual  se  hace  el  vacío  en
prenctii’d  una  cantidad  correspondiente  de clórp  de  ‘,

‘cal  anhidlQ  para  quitar  las ditimas  trazas  (le éter  Ó de hu
meda  ,

Esta  operacin  se  continual  1 h ist t  que la  capsula  que
contenga  el  liquido  filtrado,  que  se pesa  de  e’  en cuan
,  ‘nos  de mi peso  constante.  No conviene  nunca’  susti-  :
jur  el cloruro  de cal  anhidro  pot  el ácido  sulturico,  por
que  un  contacto  accidental  de  éste  con  el liquido á  exa
uunar  produciria  una  explosión

‘e)  Se pesa  el  filtro  con  los i.siduo  que  contiene,  des
piés  que  han  sido  pesalos  á peso  constante,  y  el  peso
tta1  e  resta  el del filtro;  la  diferencia  representa  el  peso ,  ‘

de  los  ingredientes  insolubles  en  el  éter,  contenidos  en’  ,

lo  lOgramos  de dinamita.              , ,‘  ,  ,

‘fJ  Se pesa  el  recipiente  de  platino  con  el  líquido que  ‘

‘cotiene,  y del peso  total, se  resta  el  (le la  cápsula  prece
dénernente  determinado;  la diferencia  de  peso expresará
1de  la  nitroglicerina  contenida  en  los  10 grrnos  de di
nitta  Esta  cifra  se  comprueba  haciendo  la  suma  del
peso  çiela  nitroglicerina  asi  obtenida  y el de: los  residuos           ‘

determinados  en la  operación  (c),’ si  la  suma  difiere  sensi-  ‘

•  blemente  de 10 gramos,  esto  no  dice,  ó que  se han  come
tido  errores,  Ó que  en ladinamita  que se examina  entran  ‘

corioigredientes  uhstancias  solubles  en  el éter,  como  ,

sería,  el  alcanfor,  la  paraíina,  la  ozokerita  la  estearina,.
las  resinas  y el  azufre.  Se  con1(t(’rí  mi  error  si  el líquido

Ptcl0  tfl  la  operuiÓii  (IT) tk’a  II    ile  1
próximamente,  y si  en  las  opiacir’nes  hechas  no  se  ha
sentido  olor  de  alcanfor.  En efecto,  como  el  peso especí
ficoae  la  nitroglicerina  es  1,60, es  claro  que  en el líquido
filtrado  o  se  pueden  encontrar  substancias  extrañas..  Si
no  se  ha sentido  el  olor  del alcanfor  no  se  puede  atribuir
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la  diferencia  encontrada  á  la  evaporación  de estúb’:,
tancia  que se  sublima  fácilmente  con el éter.  Como:efpeót
por  lOO del alcanfor  no  pasa  nunca  del  2 ó 3 por  1ooyl:
diferencia  mencionada  no  deberá  nunca  pasar  d2’&  
decigramos.  .

Si  este  peso por  100 es  más  grande  y  si se tiene  segu$,
dad  de no  haber  cometido  errores,  se  comprueba4appe-
ración  tratando  otra  porción  de explosivos  por  el.tea.i-.  -:

cohólico,  y del liquido filtrado  se separará  el alcanfor&p.ø’
el  bisulfuro  de carbono.                   

Determinaciói,  ¿fe las  substancias  grasas  (parafin
oro1’erita,  estearina),  resma  y  aznfre.—(g,)  Las  resinas.
se  aislan  y  determinan  vertiendo  en el  líquido  de1a,Qpe
ración  (J) una  solución  acuosa  concentrada  de sosa 
tica  en  la  cual  las resinas  se  disuelven.  Como  esta  sólu
ción  flota  sobre  la  mezcla  restante,  ella  podrá  aislarse’fá4
cilmente  por  decantación.  En seguida  la resma  es  preci.
pitada  de su  solución  por  la  adición del ácido  clorhídric,
se  le  recoge  sobre  un  filtro  secado  á  la  temperatura  de
1000 c. y  pesado  de antemano.  Sobe  el  filtro  se  ava:eo
piosamente  con el  agua  destilada,  hasta  que  las  aguasde:
loción  no  den  reacción  ácida  con  el  papel  de tornaoi;I  n,
seguida  se seca  al  mismo  tiempo  que  el  filtro  á una  tem’
jratura  (le  100  e.  hasta  obtener  un  peso  constante.La
diferencia  entre  la  iiltima  pesada  y el  peso  del filtro  pre-.
cedenternente  determinado  hará  conocer  la  cantidad  dé
e e sin a.  .

(li)  La  parafina  se  aisla  y determina  haciendo  heryir  el
líquido  restante  en la  decantación  precedente  con  una  di.
solución  de  sulfuro  de amoníaco,  mientras  que  por  elen
friamiento  la  paratina  y  las otras  substancias  grasas  fr
man  grumos  sobre  la  superficie  del  líquido donde  se  re
cogen  y  lavan  con  el  agua  destilada  pesándolas  4esés.

)i)  El  azufre  se  determina  tratando  una  porcióxde1.Ii-  ‘1,•

quido,  directamente  prepaiado  como  queda  dichó  eve.t.
párrafo  (ft  por  el agua  regia  después  de  la  evaporaGiófl
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r.De  esta  manera  el azufre  se  convierte  en  ácido
jc:oy  se  precipita  en seguida  por  una  solución  de ni

trato  de barita  al  estado  ik  sulfato  de  barita  Se  puede
detern’inai  todavia  por  difci .  rn. ia

‘l,}  Cuando  la dinainita  ó U explosivo  quc  se  cxaniina
Contiene  ingi edientes  sblubles  en el éter,  la nitroglicerina
se  determina  por  diferencia

Se  puede también  1 QO  c ompi obal  ión determinarla  di
rectamente,  segun  el pi ocedimiento  del pü  i afo  (f) y pie
cedentes,  una  poición  del liquido,  del lual  la nitroglicen                                    1

n  se exti ae 01  decantación
.Ptermznación  del  algodón  colodión  —(m)  Si ci expio

swo  que se  examina  contienI  algodón  colodión,  éste,  di
luynçlose  en el éter,  pasai  a  con las substancias  anterior
mente  descritas  cn  el  liquido  filtrado  Para  aislarlo,  se
trata  el  liquido  mencionado  pi eparando  de antemano  un
poco  de la  materia  dc  pruch  t  pot  una  mezcla  de  étet  y
alcohol  y  sucesivamente  P01  ci  1101 of ormo,  que  le  hace
preeipitar  El  pi C(  ipitado  c  i e  oge  sobre  un  filtro,  se
lava,  seca  y  pesa

Determi/ación  dc l.s  .ak�  5olubles en el agua  —(u) Si
1    el explosivo  contiene  salcs  sOlul)lcs,  tarbonatos,  cloiatos,

nitratos,  etc  ,  se  determinan  hatkndo  hci vir  los residuos                               1

que  quedan  sobre  el  liltro  en  la  opei ación  (c) en el  agua
destilada  que  en seguida  se  hltra   cvapora  á  sequedad,
los  residuos  sólidos  de la  cvtporación  se  secan  á una  tern

:..rátura  de  100°c,  hasta  obtener  un  peso  constante,  SC

determina  asi  su  peso cn conjunto,  si el ep1oswo  contie
ne  solamente  carbonatos,  el  residuo  obtenido  se disuelve

nuvamente  en el  agua  destilada,  neutralizado  por  eláci
do  intrico  evaporado  al  baño  maria,  sccado  a  120° c  y
pesado  de nuevo

Por  este  pi ocedimiento  los carbonatos  se convierten  cn
nitratos  y de  la diferencia  tic  los  dos  pcsos  se  tendra  el
del  ácido  carbónico

Las  bases  se  detciminan  ioi  los  pioccdimicntos  qui
ToMo xuzi,—Mszo  1893.
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micos  habituales;  si el  explosivo  contiene  cloratos  ae:;
termina  primero  el ácido  carbónico  al estado  de carbQña-•  ,

to  de  cal  que  es  precipitado  en  la  solución  mención4,
por  la adición  del nitrato  de cal  disuelto  en  el  aguadestj.
lada.  Después  de haber  hecho  la  separación  del précitad  1
se  determina  en la  operación  filtrada  el  ácido  clóricoai
estado  de  cloruro  de  plata  recogiendo  una  parte  de dicha
solución  en un  tLlbO  de  ensayo,  se le  acidula  con  algunas
gotas  de ácido  sullúrR’o,  se  sumerge  allí  una  lámina-  de
zinc,  se  calienta  el  tubo  i  una  temperatura  nioderada  
se  vierte  en  él gradualmente  una  solución  de  nitrató  de

plata.  Los  cloratos  se  precipitan  así  al  estado  de cloruros  -.-

(le  plata,  que se  recogen  sobre  un  filtro,  obtenido  el  clo:
rato,  se  lava,  seca  y  pesa,  deducjendo  de este  peso  el del
cloruro,  y,  por  tanto,  el  del clorato  de  potasa.

En  otra  porción  del  líquido  de referencia  se  determin.
el  ácido  nítrico  de los  nitratos  por  su conversión  en amo-  --

níaco  por  medio  de la  acción  del  hidrógeno  naciente  .

la  solución  alcalinizada.
Las  determinaciones  de las  diferentes  bases  se  repiten

aun  sobre  porciones  separadas  de  una  solución -acuos,
del  explosivo.

Determinación  del fnhnicoton  .—(o) Los residuos  de esta

solución  que  quedan  sobre  el filtro  se  hierven  en una  só
lución  concentrada  de sulfuro  de  sodio  que  gelatiniza.el.
fulmicoton  si esta  substancia  entra  como  ingrediente  en
el  explosivo  que  quedó  en  suspensión  en  el  agua  madre  
Para  aislarlo,  se  decanta  el  residuo,  se  filtra  la  soluci6n
sobre  un  filtro  cuidadosamente  seco  y  pesado.  El  fulm-  -

coton  quedará  todo  sobre  el filtro  donde  cuidadosameñte.
se  lava  con  agua  destilada  y seca  hasta  que dé peso COfl  -

tante  en  sucesivas  pesadas.
l.a  diferencia  entre  esta  última  pesada  y  el peso  del  fil

tro  hará  conocer  el  peso  por  ciento  del  fulmicoton  quç,
entra  en  la composición  del  explosivo,  :

La  existencia  de los picratos,  tolerada  en los detonado
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res’  y  los cebos,  es un  peligi  o  permanente  en los  explosi
VOS  ‘Su  presencia  es  fácilmente  revelada  por  el  color
amarillo  intenso  que  tomt  ci  agua  tibi  si en  ella  se di
suelve  una  pequeña  cantidad  de  explosivo

La  presencia  simultánea  de  los cloratos  y sulfuros  6 de
los  cloratos  y el azufre  puedi  con  el tiempo  influir  sobi e
la  estabilidad  di  los explosivos,  cn los cualis  entran  como
ingredientes,  hasta  provocal  inflamaciones  espontáncas,
..lo qué se  ha  comprobado  con  frecuencia  én  los  fuegos
ártitlciales.

Determznación  de los  abso  bentes  orgdmcos  é inorgd

nicos.—(p)  Estos  absorbentes  pueden  reconocerse  á  la
simple  vista  por  la  imprisión  al  mici oscopio  del rcsiduo
que  quedó  sobre  el filtro  Por  li. incineración  y lavado  di
estos  residuos  se  deteimina  directamente  el peso del con
junto  de las  materias  inorganicas  y  por  diferencia  el  de  -

las  materias  oi gánicas  insolubles
(q)  Siel  explosivo  conticnc  alquitrán,  éste  pasa  en  el

liquido  filtrado  al  mismo tiempo  quc  la solución primitiva
etérea  de nitroglicerina,  pero  es  facil  aislarlo  por  la  adi
ciÓn1e  agua  destilada,  pOrquc  por  este  tratamiento  la
nitroglicerina  se  pricipita  micntras  que  tI  alquitrán  so
brenada.

Fabricación  de la dinarnita.  l  kieselguhr  que  se  em
plea  para  preparar  la  dinamita,  no  ha  de contener  hume
dad  materias  orgánicas  ni  grano-,  di  cuarzo  Pai a  qui
tarle  la  humedad  y las  matci  las  organ1ia,  se  le  tuesta  en
un.  hórrio,  se  muele  y  se le  PilSil al  tamiz.  Se mezclan  lue
go  25  partes  en peso  con 75 di  nitroglicerina  en  una  va
..sija  de madera  y  se  amasa  como  una  pasta  de sopa.  En
media  hora  próximamente  termina  la  operación;  se  pasa
enseÉuida  á  la criba  comprimiendo  con la  mano,  y se pro
cede.á  confeccionar  los  cartuchos,  que  son  pequeños  ci-  -

Iindros  de  papel  de pergamino,  en los  cuales se  comprime
la  dinamita.  En  las  fábricas  existen cierto  número  de car
tucheiías,  en  cadi  una  de  las  uales  trabajan  dos  Ó tres
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o
hombres  que  se separan  los  unos  de  los  otros  por  
de  tierra.                                                  =  

Se  construyen  con  materiales  lígei-os  y  ci  suelo  se  re;
cubre  de  arena  ó serrín  de  madera.  En  invierno  se
lienta  el  taller  fi 16” por  medio  del  calorífero  fi vapor.  Lt.:
mezcla  de  nitroglicerina  y  kieseiguhr  y la  confçcción  ..

cartuchos  son (los operaciones  peligrosas  que  deben  efeç
lun  rse con  las  iiiayors  precaUciones.

Dep6.i1os  de dinamita.—Los  depósitos  de  dinamita
tfln,  según  las  circunstancias  locales,  enterrados  á cjert
profundidad  6 establecidos  en la  superficie  del  ste1p.. .Ep
este  segundo  caso  se  rodean  de  muros  de tierra  de 

pesor  de3  64  metros  en el  vértice  Ó  protegidos  por  ,ls
accidentes  del  terreno.  l)aremos  el modelo  6 descripcó,
Jo  Uno entcrl-ad()  que  sirve  de  tipo en Bélgica  y  coIstrí;.j
do  según  los  planos  del  ingeniero  M. ChandeloTi.

ll  almacén  (/igura.s .9  10.) está  edificado  en  el  fon.dp
le  una  excavación  de  3’,80  de profundidad;  los  muros
son  ilclitdriilu  con  0’,30  de espesor.  La  entrada  se  cien  a, .

con  una  puerta  doble;  una  interior  con fuertes  tablerosde
roble;  la  otra  exterior,  de  planchas  de  hierro;  cada  una

 provista  (le  una  fuerte  cerradura  En  el  espesor

los  muros  se han  Practicado  para  la  ventilación  pequexos
conductos  ile  tal  manera  dispuestos,  que  es  imposible  el
hacer  i’  por  ellos  un objeto  cualquiera.

La  techumbre  1’ T estfi  formada  por  una  bóveda  ligra
de  ladrillos  de  12 centirnetros  de  espesor,  6  simplemente.
por  una  techumbre  de  madera  sobre  hita  y  una  cubierta
ile  palastro  galvanizado.  El  suelo  del  interior  del  dep
sito  se  forma  (le  ladrillos  recubiertos  de  cemento;  las
cajas  de  dmarnita  descansansobre  polines  de  madera  mm
colocados  6. 20 6  30 centímetros  del suelo.  Se  ordenan  las
cajas  en  dos  6  tres  filas,  dejando  entre  ellas  un  psode
Om,75  fi 0”,80  para  la  conservación  y  manejo.

La  excavación  se  limita  por  talús  bien  dirigidos  y  ei.
cespedados,  con  un  camino  cee  en  pendiente  suave  que
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iteé1’aceso  al  interior.  En  la  base  y  alrededor  del
pó1to  se  consti  uyc  un  canal  c’ e’ dc Om,73 pat a  la  sali

cia  de las  aguas  de lluvia  Lis  aproximaciones  del  alma
eér  están  dclendidas  1301 un  t  tuertc  l)alreia  de  made
r.  BE  alquitranada

Los  pararrayos,  de  giandcs  varillas,  se  instalan  ven
tajosamente  con  un  sistema  de  coxidm tores  inetalicos
unidos  a  la  te  humbi e  y  pciicti  ando  aIg unos  meti os  en
el  espesoi  dc los talus  bstc  sistcma  ticnc  la ventaja  de no
atraer  el  layo,  de  estai  sicmpic  en cstado  de  recibirle
sin  peligo  poi  asegurai  su  salida,  y  foi mar  con  la, te
chumbre  metillica  un  conjunto,  que  constituye  un inmen
so  pai rarayos  superficial

Los  dcpósitos  de dinamit  i,  asi  como las  fabricas  dc pól
vora,  estan  sometidos  a una  i tlamcntación  especial  par
ticular  en  cada  pais

Dinamitas  heladas —  unquc  helada,  la  din  imita  con
serva  la  misma  potencia  cplosiva,  pco  es  menos  sensi
ble  al choque  y exige,  por  lo tanto,  el empleo de muy 1 uei
teS  capsulas  Puede  ser  tambien  muy  peligroso  su  mane
jd;é  conveniente  deshelarla  antes  de  su  empleo  en  los
-bai-renos  de  mina.  No  debe  deshelarse  el  bfflo  maría,

pues  poi  muy  pcifecto  que  SLI  Li  di)  11  Ito  empicado  siem
pre  la  opet ación  es  peligi os t,  habiendo  oc isionado  nu  1
eros.os  accidntes  debidos  d. una  elevación  de  tempera
tura  que  casi  sicmpi e ha  hitado  pai a  producn  la  €xudL  1
ci6ii  de la  nitroglicerina.

Es  suficiente  para  deshelar  una  dinamita  LIC pOCO es
pésr  calentarla  de  15  200, pero  en  circunstancias  ordi
narias  y  empleando  los  aparatos  usuales  de  deshelar
s  necesita  bastante  tiempo  l)tra  que  el  calor  penetre
hasta  el centro  de los  c u tuchos  iihora  bien,  las p u tcs
externas,  caienti.ndose  plJmcIo,  se  deshielan  casi  inmL
diatamente,  pero  como se  pi olona  el  contacto  con  las
paredes  del baño  maria,  LLjucll is  p  irtes,  ya  deshe1’-das,
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se  calicntan  poco  a  poco y  concluyen  poi  dejar  exudar la
nitroglicerina.

Si  sólo se  han  de emplear  pequeñas  cantidades  dedina”
mita  ordinaria,  lo mejor  es  recomendar  á los minero.qUe..
conserven  los cartuchos  al  calor  del pecho  durante  algtn
tiempo,  porque  esto  basta  para  deshelarlos.      ••

Si  el €mplco  dehc  hac erse  en  grandes  cantidades,  se
recomienda  encerrar  el  aprovisionamiento  diario  en’una
cdmara  cualquiera,  suhterrnea  ó  no,  calentada  con  un
calorífero  de  vapor  ó aire  caliente,  que  se  instala  en lW•
canteras  con  poco  coste.                -    ••

La  nitrogelatina  y  otros  explosivos  análogos  son,  baja
este  puntodevista,menos  peligrosos  que la dinamíta’ordi
nana  ,porque pueden  calentarse  impunemente  hasta  60070°
sin  temor  de  que  exude  la  nitroglicerina;  se  pueden, pues,
deshelar  en  los  aparatos  usuales  al  baño  maría  6 sumeP
girlos  durante  algunos  minutos  en  el agua  caliente  (1).

Dinamita  al  asbesto—En  este  compuesto  se  emplea,e’
asbesto  como cuerpo  absorbente  y  la  dinamita  obtenida
así  se  mezcla  con  una  pólvora  negra  6 una  nitrocelulosa.
Se  puede  reemplazar  una  parte  del  asbesto  por  otra  mt
tena  absorbente  ,  como  la  arcilla,  el  yeso,  la  creta,  el
tolín,  etc.,  etc.

Dinamita  al  carbón.—Tnventada por Nobel.
Su  composición  es:

‘N°1  N.o2

Nitroglicerina20    20
Nitrato  de  barita68    78
Carbón  de  madera  sin  quemar12    ,,
Resmal0

(1)  Este estudio, referente 2 la J”ab,’k’ueion de ej dina,nit, así como la lami.
mt correspondiente, et2 tomado de Chalon. Las figura’. it y 12 correspondeti 
la letra E.(.V. ccl T.)                              ‘ -.
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 Dinaznita al  fulmjcoton  —Se llama  también  glioxilina,
•     abelita  y  nitrogelatina  inventada  por  Abel  en  1867; se•

compone  de

Nitroglicerina.  ••65   50
Fulmicoton  en  pasta30.

•        Nitro3   50
•        Çarbonato de sosa1          ,,

Dnamita  á  la  mica.—Se fabrica  en  América  y  se  com
pone  de

Nitroglicerina
•Mica en polvo•••

La  micá  nopuede  absorber  mús  que el 110 por  100 de su
peso  de iitroglicerina.  Según  el general  Abbot,  el efecto
submarino  de  esta  composición  puede  estimarse  en  83,
siendo  100 el  efecto  de  la  dinainita  núm.  1 fabricada  en
•Voges.

Dinamita  al  azúcar.—MM.  Girord  Miliot y  Vogt  hicie
ron  en  1870 un  estudio  completo  sobre  la fabricación  de la
çlinamita  empleando  diversos  absorbentes.  Las  experien
cias  se efectuaron  con  diversas  mezclas  de  nitrogliceri
4las,  con  la  alúmina,  el  kaolín,  el  tripolí,  y,  sobre  todo,
Con  el  azúcar.  La  composición  siguiente

Nitroglicerina2
Azúcar  en  panes3

es  un  producto  que  no  detona  al  choque  de 4’700 kilora
mos  de 1,65 de altura.  Añadiendo  agua  se  obtiene  la  se
paración  de la  nitroglicerina.

Dinamita  amoniacal.—( Véase  Dinamita  siz  llama.)

•

•

‘4!

•

•

•  •‘•

/

;  
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Dinainita  atiante.  —  Inventada  por  M.  EngesIa1l
efl  15:i;  SC  )fl)OflC’  de

1

Nitroglicerina44   .5
Nitrocelulosa18
Almidón  nitrado16    20
Nitromanita1
Ti(Jrio  soluble1     1

Este  explosivo  se dispone  en cartuchos  sólidos conagu
jero  central,  en el  cual  se  pone  una  mecha  de fulmicoton
impregnada  de clorato  de potasa  y ferrocianatO  de plornh.
La  mecha  se mantiene  en  su  puesto  por  una  ligadura  he
cha  en  la  garganta  de  la  cúpsula,  y en este  punto  élia  está
en  contacto  con  una  mecho  exterior  del  sistema  llickford.

Este  compuesto  no  5(2  congela.

Din  amita  blanca.  —  Se  fabrica  en. el taller  francés  de.
Piulilles  (‘i)fl

N°1    N.°2

Nitroglicerina70   7
Tierra  silícea  natural    2

Dinamita  Boghead.—Consiste  en  una  mezcla  de 60 par-.
tes  de  niti’oglicerina  con  un  absorbente  inerte,  obtenido
empleando  las cenizas  del mineral  bituminoso  de Boghad
cuidadosamente  lavado  y  pesado.  El inineral  lloghead  se
descubrió  en  Escocia  cerca  de la  ciudad  de Boghead.y  se
emplea  para  la  extracción  de la  paratina.  La  cenizas  de
este  betún  se  componen  (le sílice y  alúmina,

Dinamita  Burstenbender.—Se  compone  de
No 1  N.°2

Nitroglicerina20  60
Celulosa,  yesca  6 médula  de saúco...  80  40:
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Se’ hade  absorber  la  nitroglicerina  por  uni  substancia

.vegetal  seca,  esponjosa  y  elástica  como  la  celulosa,  la
yesca  etc  ,  icvolvicndo  ci  Lompuesto  hasta obtcnei  una
consistencia  íucrte  como  la  ch. la  condina  6 ghcoi. ola  La
condina  se extrae  de las  substancias  animales,  esun  cuer

E.. po. análogo  á  la  gelatina  ordinaria.  La glicocola  se  obtie
ne  tratando  la  gelatina  poi  los  acidos,  es una  base  orga

nica  cristalizada.
Este  exlosivo  se  prepara  bajo  la  forma  de pólvora  en

.grnos.  No  está  sujeto  á  las  exudaciones  de  la  nitrogli.
eerina  y  no  se  congela

Dznamita  de  Colonia —Sc fabiia  en  Alemania  con  ci
mbre  de pólvora  de Colonia.

Se  .ompone  d.

N.o1  N.e2

Nitroglicerina                      30  35

Pólvora  de mina  de  calidad  superior.   70    65

En  este  compucsto  la  nitroglauin  cuda  lacllmentL,
por  lo que  el c piosivo  sc  UtLI a  on facilidad

Duiamita  de KruTnmel —Sc  omponc  de

N.°1   N.o

E.  .    Nitroglicerina50  5Aserrín  de  madera  flit1id()   lO    60

ieselguhr40    5

Estas  dinamitas  son  de  coloi  pardo  El  kieselguhi  Ls

:.  una  tierra  siliciosa  y  porosa  que  forma  las  capas  sedimentarias  de  Oherlohe  en  el llanovre  donde  se  encuen

‘tran  desprendidas  de  las gravas.  Después  de haberla  ca
E...letadó  al  aire  libre  para  desemhtrazarla  en cuanto  sea

posible  de las  m itel  ias orginlLas  que  conticne,  se  meLLI 1

.
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cuanJo  estí  Iría  con  la  nitroglicerina  en  artesúe’jna.
dera.                                      Y

Dinamitas  de Vonges.—El  Gobierno  francas  fábrica,  en
Vonges  los cuatro  tipos  siguientes  de dinamita:  .

NÚMERO  1
25  .

‘20,80    2
3,8O’.

0;40.  . ,..

NÚMERO  2  .

Nitroglicerina
Sílice  de  jerzon
Carbonato  de cal
Ocre  amarillo
Escoria  pulverizada  de  los  altos  hornos...

Niti-oglicerina90
Randanita.  1• .  ..  -

Subcarbonato  de  magnesia..  •1-
Sílice  especial.  8

Nitroglicerina
Randanita
Silice  de  Vierzon
Subcarbonato  de magnesia

4

Nitroglicerina
Sílice  de  Vierzon.

Yeso  deMeudon
Ocrerojo

NÚMERO  3

50
48
,i,50..  “:1:

$0..:

66’
1

CAL1DAI)  ESPICIAI..  NÚMIIRO  4
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Dipamita E  C —De compo’u  tón  an.lloga  á la dlnamltLl
 nüm  1, con  una  adición  de caibonato  dc sosa que no pasa
 del 3 por  100

 Dinamita  fulmina  —Se fabrica  en los Estados Unidos de
América y se conoce tambiÓn con los nombres de pólvora
de  Neptuno,  de Jupiter,  de  Vulcano,  dc  fitán Se com
ponede

Nit’roglicerifla35
NÍtrato  de sosa

 ‘Azufre7
:    Carbón de madera10

-

Los  efectos submarinos de  este  compuesto  pueden  ser
--,‘expreados  por  el  número  82, siendo 100 el de la diamita

:‘P1mita  gelatina.—Inventada  por  Nobel  en  1876, su
composición  es  variable,  la  prmupal  es  la  siguiente

‘Nitroglicerina  gelatinosa65
Nitrato  de potasa
Aserrin  de madera muy  fino              24

Carbonato  de sosa:i

La’  nitroglicerina  gelatinosa  empleada  en  este  com
 puesto  se  forma  de

NttogIiceitiia.;       

‘NlU’o’cllIIon oluhk  ..  •  ,,,,  ,  

Y,:     Las, nitrogelatintS son bajo  diversos  puntos  (le  vista
préferibles  álas  dinamitas,  Ellas’  resisten  mejor  el  calor
y  la  humedad;  son  plásticas  y  meno  sujetas  á las exu

daciones  de la  nitroglicerina,  por  otra  parte,  sus  efectos

4’,,),

•

•  —•-  •

•

•  “Y
•

•  ,  :‘

•

/  -

•

•
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explosivos  SOfl mis  poderosos.  Pero  las nitroge1atis  1.  y
hacen  siempre  explosión  en  totalidad  al aire  libre  
detonadot  dc fulminato,  Lon fi ecuencia  una  parte  del ex
plosivo  es  proye.tado  sin  quemalse  En  los  agujeloS  de
minas  bien barrenados  producen  excelentes  efectoVH:
se  Niírogelaliua.)                        :..‘ 

L  is  .uiintc  quc  sigucn  dan  las  piopoiuones  de  los
ingi  cdicntes  pai a  oti os  ti (.s  tipos  de  dinamitas  gelati
nosas:                           . .,  .  ....,

N»1    N.o2    •N.o3..’

Nitroglicerina63,40   43,85   24,35 .

Nitrocelulosa  soluble1,60    1,15    065
Nitro26,25   41,25  .  56,,
Aserrín  de madera  muy  lino  .  8,40   13,90   17 ,,

Carbonato  de sosa0,35    0,55    0,75
Azufre,,         1 ‘°:

Dinamita  Giove.—(i úpitei.)  (Véase DinamiIafulmíía.).

Dinamita  grasa.—(Véase  Dinamita  núm.  1.)

Dinamita  goma. —Llamada  también  gelatina  exp1osia;
se  compone  de  .  .

Nitroglicerina98    •
Algodón  pólvora2  •

Este  compuesto  exige  para  detonar  un  cebo  de  fu]i
nato  tres  veces  mds poderoso  que  lo  empleados  part  la
dinamita  ordinaria  núm.  1.                     .. .

Segón  el  general  Abbot  es  el  mejor  explosivo  para  lis:
minas  submarinas,  pudiendo  representar  su  efetopore.•..
núm.”  142 sise  representa  por  100 el dela  dinamita  núm.  ,

Segimnla fórmula  inglesa lagelatina  explosiva  núm.   és
tard  compuesta  de fulmicoton  y  colodión  tomados  pa-:.
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 teiua1es  y  satui  ados  d&. nitioglicerina  que  gelatina
ria  & ino  y a  oLio  Se dicc  quc  cste  explosivo  es  el  mls
poaeroso  que  se  conoce  hast  i  la  Íecha  Si  por  una  com
hmción  ualquicia  sc  oasiona  cn  ci  algodÓn  pólvo

,‘.“:ra,ii  falta  de  oxígeno,  esta  falta  qucdar  comtiensada
poi  el  exce,o  tic  oxigeno  d  la  niuogltcuna  y  el  resul
tado  linal dat á la coml)utIón  ompicta  tit  todos  los ingre
clientes
‘.Lagelatina  cxplosivanúm.  2es  una mezcla  de la  primera

 c9n’c  nitrato  de potasa  y  carbón  linamente  pulverizado.

Dinanuta  gris  —Se fabrica  en Paulilles,  se compone  de

N.o  1.  No  2.

Nitroglicct  ma                       20  2
Nitrato  de sosa                      60  6
Resma,                            10  10
CarbÓn                            10  lO

Existen  también  muchas  composiciones  basadas  en los
.‘mismós  ingredientes,  pero  en relaciones  variables.

Dinamita  Horsely

Nitroglicerina25  25
‘CIoráto  de potasa56  50,20
Nuez  de agallas19   9,40
Carbón  de madera                       9,40

.‘:  .‘  ,Dinamita  1eosa  —Llamada  también  dinamita  t  la  ma
déta,  Ó simplemente  leiosa,  es  una  mezcla  de  aserrín  de

madéra’seca  y purificada  con  la  nitroglicerina  en propor
ciones  variablcs

Dinainita  magra. (Véase  Dinamita,  nilin  J)’

•

•  ,

.4  :.>

;:.‘

‘1

y..



Nitroglicerina                     • 45
Mezcla  de  polvo  de  carbón  de cok y  sílice..  .  55

Dinamita  negra—Composición:

Dinamita  Neptuno.  (Véase  Dinarnítafulmína.)

Dinamita  nitrobenzoica.-—In ventada  en  1882 por  mofl
sieur  Vending.  En  vez de una  dinamita,  más  bien  esuna
gelatina  nitrobenzoica.  Se  compone  de

N.o  1.  XÇ.o 

Nitroglicerina15   45
Nitrocelulosa1    3,
Nitrobencina5   10
Nitrato  de  amoníaco...  50   73

Se  mezcla  primero  la nitrobencina  con  la  nitrocelulosa
de  manera  de formar  una  gelatina.  Se  afiade  entonces  la
nitroglicerina  y  el nitrato  de amoníaco  poco  á poco,  amá
sando  el todo  con  la  mano  hasta  hacer  una  mezcla  íntima
y  en  seguida  se  echa  en cartuchos  de papel.

Este  explosivo  resiste  á  los choques  y al calor,  pudiendo
ser  expuesto  muchas  horas  seguidas  y sin  peligro  á  üúa
temperatura  de  700  e.

Dinamita  núm.  1.—El tipo  normal  de las  dinamitas  ab
sorbentes  inertes  es  esta  dinamita,  que se  compone’e.

Nitroglicerina75
Kieselguhr  (sílice  porosa)25

El  efecto  explosivo  submarino  de  este  compuesto  se
toma  en general  corno  término  de comparación  y  se
presenta  por  100.

La  comisión  de  los explosivos  en  Londres  autoriza I

382 REVISTA  GENERAL  DE  38ARINA
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Lazo de  ocho  partes  de Kicselguhr  por  ocho  partes
çle  carbonato  de  sosa,  sulfato  de  barita,  mica,  talco  y

Los  fabricantc,  distingucn  do  clases de dinamita  niune
ro  1 que  resultan  para  una  mism  cantidad  de niti oglice.
rna  çle la propiedad  más  ó menos  absorbente  de la silice
Mientras  más  absorbente,  la  dinam ita presenta  un  aspecto
menos  Untuoso  De  aqui  la  dinamita  negra  y  la  dinaniita
grasa  La primera  está  menos  sujeta  á  las  oxidaciones,  la
seguida  obra  más eficazmentc

Dinamata num  2

Nitroglicerina                            18             1

Absorbente  especial                       82                                            1

El  absorbente  especial  se  compone  dc

litrato  de potasa                         91
Carbón  pulverizado                      io

1Paraftna  u ozokerita                                                                             .   1

La  ozokerita  Ó cera  minei al  es  un  hidrocarburo  sólido
que  se  encuentra  en  Gahtzia,  en  Hungria  y  en  Rusia,  se
parece  á  la  paratina  y  se  emplea  para  las  bujias

Dinamita  nuin  3  —Es una  dinamita  de  absorbente  ac
two,  se  compone  de

Nitroglicerina                            20
Nitrato  de sosa                           70
Carbón

Dinamita  paja —Se llama  también  paleina  Inventada
en  1878 por M  Lanfrey,  y  se fabrica  en Ascuclonk (Bélgi
ca)  Es  una  mezcla  de 30 á  50  partes  de  nitroglicerma  y
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tulmipaja  (nitrocelulosa  extraída  ile la  paja)  en  :Lnft.  1
dad  ncccsaua  pata  h tccr  una  pasta  consistente

La  1 ulmipaja  se  prepara  con  la  paja  de  avena)  quees
tritui  ada,  pui  ifcada  y  nitrada  por  los  pi ocedunienos
habituaks,  en  seguida  se lava,  airea  y reduce  á  pasta  con
un  molino de papel,  y ultim’tmente  se  seca  Este  compues
to  está  poco  sujeto  á  las exudaciones  de la nitrog1iti,
cs  poco sensible  á los choques  y sus efectos  son muy enr
gicos  La  pa[eina  sc  vende  en  forma  de  cartuchos  com
primidos,  con  un  agujero  en el  eje  destinado  á  i ecibu  un
detonador  de fulminato

Dinamita  para  grisu    Llamada Feredamp  (dmamita
grisu)  en  Inglaterra,  y Vettei  (dinamita  tempestíd  en
Alemania.

Compónese  de

l)inamita  oidinaria                        60
Carbonato  de sosa••••  4.

El  empleo  del carbonato  de sosa  tiene  por  objeto  p
ducir  en  el momento  de la  explosión  vapores  acuosQsqe’.
atenúan  las llamas  y  disminuyen  el poder  calorífico. Es
compuesto  hace  explosión  difícilmente  y  sus  efectos  só
medianos.  Pero  se  dice  que  es  útil  en  las  minas  donde’
se  encuentran  gases  inflamables.  (Véase  Dinamita  
llama.)  .  -

Dinamita  francesa  reglamentaria.  (Véase  Dina ¡u ita
Vonges.)  .  .  .  .t

N.°  1,  N,°  2.

Nitroglicerina66.      
Ti.ipoli                     , 34   32

flinamita  roja.—Se  COfl1)OflC  de
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áÍta  sin  llama,—E1  empleo  de  las  dinarhitas,  de
pólvoras  y  de las nitrogelatinas  en  las  minas  quç  en

gases  inflamables  y  detonantes  presentan  incon
 Por  el  exceso  del calor  y  las  llamas  que  pro•

duce  su  explosión,  ellas  pucdcn  dar  lugar  a  que  se  lnfI4
men  y  estaflcn  los  gases  ambientes  Para  obviai  este
grave  inconveniente  se  ha 1)1 ocurado  componei  una dina
mita  sin  llama,  y  las  prlmcias  tentativas  al  objeto  se
lucieron  sobre  las  dinamitas  absorbentes  de  nitrato  de
atnoiiaco  En efecto,  las dinamitas  amoniacales  dan  poca
llama  á causa  de la  temperatur(I  lelativamente  baja,  á  la
cual  se  descompone  el  nitrato  de  amoniaco  Pero  estos
explosivos  no dieron  mas  quc  un mediano  i esultado,  por
que  ellos pierden  en  fuerza  todo  lo  que ganan  del lado  de
l  inocuidad

Recientemente  se  han  obtenido  i csultados  mas  sati
factorios  mezclando  on  las  dinamitas  y  nitroglicerinas
del  tas  sales  que  Conservan  cn  (ombinación  una  parte  de

 agua  que  tiene  la  propiedadde
separarse  de ellas  á  una  temp€r  itura  poco elevada  Estas
sale  son  l  pulÍ ato  de sosa,  de  magnesia,  de alumina  los
fosfatbs  de sosa  y  de  magnesia,  el  caj bonato  de  sosa,  el
bórax,  etc  Entre  ellos,  los  mas  a  pi opósito,  sea  con  rela
ción  al  precio,  sca  por  la  manera  de  portarse  en  pre
 sencia  de  la  niti oglicerina,  paiece  ser  el  carbonato  de
sosa  con  10 rnolculas  de agua  Na  C 0  10 H  O), que  es
la  sosa  ordinaria  del comei cm,  y el  sulfato  de  magnesia
con  siete  molcu1as  de agua  jÍ  S  04  7  H  0)  conocido
también  con  el nombre  de  sal  Epsom

3asndose  en esta  consideración  fuó  cómo M  M  Muller
de  Cqlonia inventó  en 1887 las grisutitas,  que son mezclas
de  dinarnita  ordinaria  con  50 por  100 de su peso  de una  de
las  subtaucias  mencionadas  Las  gnsutitas  al carbonato
de  sosa  contienen  próximament€  ¶)  por  100 de agua,  las

::áuWatóde  magnesia  contienen  25 por  100.

Estos  explosivos  dan,  en  general,  poca  llama,  pei o sus
Tow,  xu—M,  1893                              4

•  ;:
•

•
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cfe  tos  son  mecliqnos con  relación  t  la  energia  desarro’
liada,  y  si sc  trata  de aumentar  la proporción  de drnamita
6  de mii ogliccrina  en  Lt dosis  de la  mezcla,  con  el un de
aumentar  la  fuerza,  u  llama  reaparece

La  .omisión  franccsa  de  las substancias  explosivas  ha
hecho  cstudiat  la  cuestión  poi  una  subcomisión  espeçial,
presidida  por  l.  Malfard,  sobre  las  suhstarcia
siguen:                                ..

Fulmicoton  de guerra  y mina,  dinamita  núm.  1Iia-
mita  al  amoniao,  dinamita  goma,  gelatina  explosiva
explosivo  Favier,  l-Jellhoffie,  pólvora  al  piroxiltodél.
Molino  Blanco,  pólora  al  piroxilato  de Wettere,touita.
grisutita,  bellita.                         1

En  escrito  de 5 de  ulio  de  1888 se hace  resaltar  queiqs.
explosivos  m(ts convenientes  bajo  el punto  de  vista  de i
seguridad  son  las  mezclas  binarias  de un  explosivo  como
ci  tulmicoton,  la  dinamita  y  la  nitroglicerina,  con  el  ni
trato  de  amoníaco.  Esta  última  mezcla  se  llama  bellita.
(Tase  Belilta)  .  .

En  un  escrito  suplementario,  de  8, de  Noviembredél
mismo  año,  la  comisión  expresada  recomienda:

1.0  Una  mezcla  de  20 partes  de dinamitay80  de nitrato
de  amoníaco.

2.°  Una  mezcla  de  15 de fulmicoton  y  5  de  nitrato  de
amoníaco.                          ..    •‘

3°  Una mezcla  de ‘1,15 de mononitronaftalina  y9O,85de.
ruti  atO  de  ini  niac o  [9’l 5  [Ls,,  117 N O]  ±  90’SS (N  FI4
÷  N O,)].                              :

4.°  Una mezchi  de 20 partes  de nitrato  cuproamóniacal
y  80  de  nitrato  de  amoníaco  [20  (C  u  [N O3]  4  N:H)
÷  80 (N ft  N (,)].               .    ..

5.°  La  bellita.
Los  cuatro  primeros  compuestos  soñ dinamitas.d6ile’s.

La  bellita,  al  contrario,  parece  muy  eficaz.
Se  puede  obtener  un grado  completo  de seguridadsi  al.

mismo  tiempo  quc  los explosivos  que  dan  poca  llama  se
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:  cartuchos  Settle  ó de los  tacos  de. segúri
En  los  dqs  casos  ci  explosivo  se  encuentra
água  al  estado  sólido ó líquido  que  absorbe  la

apaga  las  partículas  incandescentes  antes  que
ellos  sean  proyeitados  del  agujero  de  mina  por  efecto  de
1a  melinación

Dinamita  especial  (Véase  /)inamaa  Vonges)

Dtnanuta  S  1  (Véase  Dénqrnztafiilrnzna)

Dínamita  Titano  (Véase  Dinamitajulmina)

Dinamzta  Traulz  —En lugar  de una  drnamita  es  mejor
uia  nitroglicerina  pat da,  su  composiuón  consiste  en

Nitroglicerina                    ,  73
/   Polvo  de  carbón                           2

Fulmicoton  en polvo                      25

Dinamita  Vulcano  (Véase  Di ;iamila fulmi  na)

 Zanky.—La  misma  composición  qie  la  dina
miça  Kummel

Dizam6geno  -‘—inventado pot  I  PLtI y  en 1882, se  com
pone

Prusiato  amarillo  de potasa  y  luerro                 •  17
rbÓn  de  madera   17

•:P.otasa35
Cloratá  de potasa70
A1midÓn                                10

En  ina  copa  de  porcelana  csmaltada,  conteniendo
150 gramos  de agua  destilada  ó pura  de  la  fuente,  se  di

1

•
•

•

•  •

•

2

•

•

:
/

•

•   •
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suelven  17 gianios  di  plusiato  amarillo  de  potasa  y  Me
rro  (K4 C,, N6 F0).  Se  calienta  hasta  la  ebu11icjn  y  se•
vierten  17 gramos  de  polvo  de  carbón  de  mdera,  •.agi-.
tando  bien  el todo,  y dejando  en seguida  enfriap  la  mez
cia  se añaden  sucesivamente  -5 gramos  de pota  (K H.Q)
70 de clorato  de potasa  (K C l  O) y 10 de almidón(C8iO
desleído  en  30  gramos  de  agua.  Se  forma  asíina.  pasta
semilluida  que se extiende  al pincel  sobre  hojillasde  papel
de  filtro,  secándolos  lentamente.

Después  que se  secan  se les vuelve  y pone una capa  e
la  mezcla  expresada  sobre  la  cara  opuesta,  y
tinúa  hasta  tres  capas  sobre  cada  cara  de la hoji1la;’ci4a-.
do  las  hojillas  están  secas  por  completo,  se  enrollan  en
cilindros,  que  se  pueden  cortar  en  seguida  sjn  iiiconye-
niente  con  un  cuchillo,  en cartuchos  de  diferentes:  
maños.                                      r

Dualina.  —Compuesto  de  nitroglicerina  y  pOiYQ: -.

madera.                            :
(Continitarf.)                    ‘ :   ‘:

Traducid  por el c1pitan de arLillerí  de la Arinada:

JUAN  LABRADOR.
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MINISTERIO DE MARINA

EXPOSICION

Sefiora  Al  reorganizar  1)01  Real  dccreto  de  28  de
Julio  ultimo,  en  cumplimicnto  dc  lo que se  dispone  en  el

 O4ela  vigente  ley  de Presupues  los,  el  Consejo  de
sÇdo,  se  sometió  ál  Supremo  de  Guerra  y Marina  el
conocimiénto  de  todos  los  asuntos  pertenecientes  .  estos

dçs  lamos,  quc  1)01 dlsposRiúll  Lp1ca  dc las  leyLs,  de.
I.rts•y  reglamentos  anteriores  debían  ser  consultadds
.iel  Consejo  de  Estado  en  pleno  Ó  por  su  Sección  de

;:Güçrra  y  Marina,  salvo  los referentes  al  Real  Patronato,
 y .á’la  Junta  Superior  Consultiva  de  Guerra  y  al  Consejo
Supeior  de la  Marina,  los negocios  que  les  atribuían  sus
epectivós  reglamentos  orginicos  Ó las  disposiciones

•  espeçiales  dictadas  ó que  se  dictaren  por  uno  ti  otro  Mi-
1 nisterio.

Posteriormente  el  Ministerio  de  la  Guerra,  usando  de
,a  autoriación  concedida  por  el  art.  31  de’ la  citada  ley
de  ‘Presupuestos,  ha  reorganizado  por  Real  decreto  de  18
dé’Eñero  último  la  Administración  central  de’su  depar.
tarnento  declarando  imnico Centro  consultivo  militar’  la

Junta  Çsujtiya  de Guerra,  .  Ja  cual  encomienda  el  co
nocimiento  de todos  los  asuntos  que  antes  se  informaban
jor  ‘el Coiisejo Supremo  de Guerra  y Marina,  co  el  obje

“o:  deque  se  cuerpo  quede  exclusivamente  con  el’ ca
rter  d.  Alto  -Tribunal de Justicia,  Asamblea  de las  Ór
“qenes’d.  San  Hermenegildo  y  San  Fei’n ando  y  Junta

¿1

1’

•  4,..

:.

;‘
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Llasih  adoi  t de  pensiones  de  Montepio  y  retlrQ$  Bst
1  etorma,  que  ..onulia  la  unidad  de ctiterlo  en las  resolu
(iones  y la  mayoi  i apidci  in  la  tramitación  de  los  expe- -

dicntes  de  que  en  Li ictualid  id  pueden  conocer  vaio
Centros  consultivos  con  la  economía  exigida  como  çox
dición  para  u  planteamiento  01  Real  decreto,  quedana,
incompleta  de  continuar  eJ Consjo  Supremo  de 
y  Marina  ejerciendo  en los  asuntos  de  este  último.  ramo,.
las  funciones  consultivas  que  le atribuyó  el Real  
de  28 de Julio  antes  citado,  por  lo  que  el  Ministró.de  .

Guerra  invitó  al  de Marina,  en 26 de Enero  últimQp
que  someta  el  conocimiento  de aquellos  asunto  al CentrQ:
Consultivo  creado  al  reorganizar  la Administra4I1Çe
tral  de  la  Armada  por  el  Real  decreto  de 29 de Diiem»e.
anterior,  que  suprimió  el  Consejo  Superior  de la  Madnt

Deferente  con  esta  propuesta  el  ministro  qié.  SSCri-..

be,  y  aceptando  las  consideraciones  en  que  se  findó3,,  1.
digno  compañero  el de la  Guerra,  tiene  el  honor  de. .pro
poner  fi  la  aprobación  de V.  M., de acuerdo  con  l:  
sejo  de Ministros,  el  adjunto  proyecto  de deceto  .,

Madrid  16  de  Febrero  de  l893.—Sefiora:  A  L.  .

de  V.  M., PASCUAL  CERVERA.

REAL  DECRETO

De  acuerdo  Con  el  Consejo  de Ministros,  y   prpti.
ta  del de  Marina;  en  nombre  de  mi augusto  hijo  el  Rey
1).  Alfonso  XI II,  y como  Reina  Regente  del Reinp,

Vengo  en  decretar  lo que sigue:
Articulo  1 .  ll  (‘entro  Consultivo  de Marina  sera  oido

nccesariaflieflt
Primero.  Sobre  los  reglamentos  é  instrucciones;gen

rales  para  la  aplicación  de las  leyes  que  se  promg

P01  el  Ministi o de  Mat ma
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Seudo..  Sobre  la  validez  de  las presas  márftiinas.
Tercero.  Sobre  los  recursos  de  excepciones  de  que

tçata  el  art.  75  de  la  viente  ley  de  reclutamiento  y
.réemplazo  del personal  de marinería.  -

Cuarto.  Sobre  la  declaración  de los casos  de excepción
de- subasta  pra  la  contratación  de obras  y  servicios  de
Márina.á  que se  refiere  el Real  decreto  de 27  de  Febrero
de  1852.

Quinto  Sobre  l  resisió  de los  contratos  n  Marin
--   . -.  -Y sexto.  Sobre  los  expedientes  de  pase  al  cuerpo  de

inválidos  del personal  de la  Armada.
Art.  2.°  El  Centro  Consultivo  será  oído  en  todos  los

-  demás  casos  que  por  disposición  expresa  delas  ley?s,
-  decretos  y  reglamentos,  vigentes  del  ramo  de  Mariha

debían  ser  consultados  por  el Consejo  de Estado  en pleno
6  onsu  Sección  de Guerra  y  iIarina,  excepción  de  los

-   q1e se relacionan  con  el Real  Patronato.  -

-  Art.  8,°  Tamhin  será  oído sobre  los ascensospdr  elec-’
cinécompensas.y  cleniás asuntos  en  que  por  disposi-  -

cióii  de leyes,  reglamentos  y Reales  decretos  debía  serlo
la  Croración  Supior  Consultiva  dé  Marina  y  sobré -

-  cua1qiiier  punto  grave  que  ocurra  en el  gobierno  y admi-.
-  -  -  nistración  de la  Armada.          . .  .  .  -

Art.  4.°  El  Ministro  de Marina  dictará  las disposiciones
neqesarias  para  la  ejecucióiT d.c este  decreto.

Dado  en Palacio  á  diez  y seis  de Febrero  de  mil  ocho-
-  --  cientos  noventa  y  tres.—MARÍA  CRISTINA.—El  ministro
-   .*  Marina,  PASCuAL  CERVERA.

j:  ‘,

-  -  -           EXPOCIÓN

-   -  Señora:  EL servicio  sanitario  de  los  departamentos  T

-  -postad.éros  es  susçeptihle  de  algunas  modificaciones,
   -que sfrLalterario  sensiblemente  permitan  reducir  el  per

4.  --  .  ..
.  -  --.  --  •.  •;  -  .  -

-

-  .      . --

-       .

•  -..

-

-

•  -

-

-

-

-

-  --
•

•

•

•

-

-        -

•        -

-



REVIST  GENERAL  bE  MARINA

onal,  obteniendo  alguna  economia  que  enga  á acrecen-
tal  las  ya  hethas  en  otros  ci  icios  y  Cuerpos  para  con
agrar  SU importe  ti  entretenimiento  del  nlateri4l  Lb.
tante

  ett.  lin st  encanuna  el unido  pioyecto  que  el  Minis
tr()  que suscribe  tiene  la  honra  de  someter  ti.  la  apoba.
CIÓfl cleV.  M.

Madrid  1t  de  Febrero  dc  1893.—Señora: A  L. R.P.
de  V.  M., Pscuai.  CERVERA.

a:
REAL  DECRETO

De  conformidad  con  lo  propuesto  por  el  Ministro  de
Marina,  de acuerdo  con  el Consejo  de Ministros;  en  nom
bre  de mi  augusto  hijo el  Rey  D.  Alfonso  XIII, y cómo
Reina  Regente  del  Reino,

Vengo  en  decretar  lo siguiente:
l’rimero.  Los  jefes  del  servicio  sanitario  en  los  dpar

Lamentos  y apostaderos  desempeñarán  ti la  vezLadirc
ción  de  los hospitales  respectivos  Ó salas  de  Marina.’.. :..

Segundo.  El  servicio  sanitario  de  las  provindiasmarí
timas  quetiarti  reducido  ti  un  primer  médico  en  Ciz
para  la  asistencia  de la  Casa  de  viudas  de  Fragela;oro.
en  Barcelona  para  la  observación  de  los  demente.  e.
Marina  albergados  en  el  manicomio  de  San  BaudiQ,.y
otro  en  lahón  para  la  asistencia  de  la  brigada  torpç
dista.

1’ercero.  El  personal  que  resulte  excedente  quedará
en  las condiciones  que  para  todos  los  cuerpos  d  la  .4.-
mada  determina  el  Real  decreto  de  29  de  Diciembre
de  1892.

Cuarto.  Las  disposiciones  de  este  Real  decrete.empe
zartin  d  regir  en  1.0 de  tulio próximo.
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DISPOSICIÓN  TRANSITORIA

Los  jefes  y  oficiales  que  actualmente  desempeñan  los
eargos  cuya  categoría  se  altera  por  este  Real  decreto,
continuarin  en ellos  hasta  cumplir  el  período  de  tiempó
reglamentario,  aun  cuando  sean  (le  empleo  superior  al

‘eñalado,
Dado  n  Palacio  á  diez y  seis de  Febrero  de  mil  ocho

cientos  noventa  y  tres  —MARIA CRISTINA —El  mtnstro
de  Maruia,  PASCUAL CERvL:

EXPOSICIÓN

Sefora:  La  impriosa  necesidad  de  introducir  todas
‘las  posibles  economías  en los  servicios  accesorios  de  la
Armada,   fin  de  disponer  del  sobrante  obtenido  para
acrecentar  el  sostenimieiito  de las  fuerzas  navales,  obli
gan  al Ministro  qué  suscribe   reducir,  p’  doloroso  que
le  sea,  el  contingente  de  todos  los  cuerpos,  y  especial-

-      mente el  de aquellos  que,  en  virtud  de  sucesivas  refor-  ,,

nas  inspiradas  y justificadas  al hacerlas  por  las  necesi-.
ades  que  crearon  nuestras  contiendas  civiles,  llegaron
á  adquirir  el desarrollo  consiguiente  á  una  organización          -

-   tan  ánáloga  á  la  del  ejdrcito,  cuyos  trabajos  y  cuyas
glorias  compartían,  como  alejada  de  la  que  siempre  tu
tieron  cuando  se hallaba  concretada  su  misión  á  guare
cer  los buques  y  prestar  su  natural  servicio  dentro  de  la
-Armada.

En  tal  caso  e  encuentra  la Infantería  de Marina,  cuyos.
cuadros  están  organizados  para  12 tercios,  que  en  los         .

tiempos  de  paz  no  han  de nutrirse  nunca  por  ser  innece
•  sanos  para  las  atenciones  de  la  Armada,  ni  en  los  de
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guerra  podrian  utilizaise  en  tan  ciecido  nunieró  S!Q

como  valiosos  auxiliares  del  ejército.  ••

Ni  la  Marina,  en  cuya  historia  ocupa  lugar  tan  pieerni
nente  su  gloriosa  inf’anteria,  había  de  contemplar  iIL’

lena  grande  la  desapai  ición,  ni aun  la  separación  de  un
cuerpo  cuyas  banderas  constituyen  para  ella  Un tsÓr
de  honor,  de  tradiciones  y  recuerdos,  constantment
acrecentados  desde  los  tiempos  ya  lejanos  en  qu  1ós
jefes  y  oficiales de  la  Armada  se honraban  con  el  mandó
de  sus  tropas,  ni  su utilidad  en los  buques  puedé. ponerse
en  duda,  ni  el  ministro  que  suscribe  creería  hahér  aó
ciado  los  sentimientos  de  la  Armada  d  la  necésidadUé
las  reformas  si propusiera  otra  medida  que  la  conserM
ción  en  su  seno,  con  las  lrecisas  modificaciones,  
cuerpo  tan  brillante,  tan  distinguido  y  benemérito,

Al  realizar  las reducciones  necesarias,  el personal  qué
resulte  excedente  queda  amparado  desde  luego  por
disposiciones  del Real  decreto  de3l  deDiciembr  Ú1tiTnO.
y  conciliada  la  reforma  con  el mús escrupuloso  respétó
los  derechos  adquiridos,  reduciendo  los  sacrificios  péó
nales  hasta  el  último  límite  de lo posible.  .  ‘.

Y  fundado  en  estas  consideracionés,  el  Minisro’qÚ
suscribe  tiene  el  honor  de  someter  d  la  aprobación  dé
T  M.  el unido  proyeáto  de decreto.

Madrid  16 de  Febrero  de  1893.—Señora:  A  L  R. P
de  T  M.,  PASCUAL.  CERVERA.

REAL-  DECRETO

/                                   •.

De  conformidad  con  lo  propuesto  por  el  mmistrp  de
Marina,  de acuerdo  con  el Consejo  de Ministros;  en. xox-•
bre  de mi augusto  hijo  el Rey  D  Alfonso  XIII,  y  como
Reina  Regente  del Reino,               .•

Vengo  en decreVtr  lo siguiente
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‘11.°  El  cuerpo  de  infantería’de  Mp.ina  uela
Diado  en la  forma  siguiente:

nla  Penínsqlt,  un  tercio  en  cada  departamentó,’.
 de  cinco  compañías  para  servicios  generales

 de  mar  y  tieira,  y  una,  qu.  sua  la  sexta,  pat-a  el  espe

ønl  del  arsenal

 (b)  En  Filipinas,  una  compañia  de  indigenas  paia  sei  -

vicios  generales  de  ruar  y  tierra,  y  oti  a  de  europeos  para

el  especial  dci  arsenal

 Enias  Antillas,  una  ompañia  de  eui  opeos  par

servicios  generales  de  m  u  y  11(1ra,  incluso  el  del  ar

sçil.  ..  .  .  .

Att  2  O  Cada  t€rcio  tonstai  a  de  la  fuerzi  siguiente

U  çoronel  primei  jefe  Un  tcniente  coroxel,  segunçio

efe  Un  cpmandante,  jfc  dc  d.  liii  Un  comandante,  fis

eaJ  Un  capitn,  ayudantL  Un  c  tpitan,  tajero  Un  Capi—

tan,  habilitado  Un  teni€ntc,  otu  ial  dc  Llmacen  Un  alfC

rez,  ahandertdo  Un  musico,  director  Un  maestro  de

coinetas  Un  maestro  armero  Dos  sargentos  primeros,

escr1l?ie1tes  Seis  sargentos  segundos,  escribientes  Siete

nabos  primeros,  esci  ibientcs  Un  sargento  segundo,  mu

seo,  Treinta  soldados  musicos  ‘eis  compai’íias

At  3  0  Cada  compañia  constait  de  la  fueiza  siguien

te  ui  capiti’in,  ti  es  tcnicrites,  un  a1fi  cz,  un  sargento

primero,  cinco  sargentos  scgundos,  10  cabos  pi  imeros,

seis  cabos  segundos,  cuai  o  coineta’,  200  soldados

Art  4°  Las  dos  onlpaflias  de  Fihpinas  tendian  como

piana  mayoi  un  comandantc,  un  capitan,  ayudante,  un

capitán,  depositai  io,  un  alki  ez,  abanderado,  un  sargen

to  primero,  esci  ibiente,  ti  s  sal  guito’  segundos,  escri

bientes.

Art  5   Los  c  oroneles,  primcros  jefes  de  los  tercios,  el

comandnte,  jefe  de  las  compañias  dc  Filipinas,  y  el  ca

pItan  de  la  de  1  is  Antillas,  sei  (In  jcfes  de  todos  los  servi

ios  del  arma  en  sus  respectivos  departamentos  y  aposta

leros

,.,  ..

 ,

4,

                                 ,                  .

•  .  :,  .:
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rt  6”  Çuedan  disucitos  los  tercios  de  reserva  y  de
diposito,  y las  clasc  de tiopa  afectos  á  ellos  quedar4n 4
d1spÜILlÓu dci in1nl,ti o ilc  la  Lrucrra

rt  7 °  El  destacamento  de  la Corte  lo  darán  altern
tivaminte  los  tet cios  de los  depat  tamentos  en  la  poeas
y  condiciones  que  el Gobierno  determine.

Att   O  El  peisonal  patentado  que  iesulte  excedente
quedará  en la  mismas  condiciones  que  para  todos  los
cucrpos  dc la  rmada  determina  el  Real  decreto  de 29
de  Diembre  de  1892

Art  9 °  Las  disposiciones  de este  Real  decreto  empe
7arán  á  regu  desde  1 °  de  Julio  pi Óximo, y  á  partir  de
CSU  fecha  c1uedardn  derogadas  cuantas  disposieiones».
opongan  á  su  cumplimiento.

Art  10  El  ministiodeMarma  queda  encaigado  de dic
tar,  de acuerdo  con  el  de la  Guerra,  cii lo que  fuere  né.:
sano,  las disposiciones  conducentes  á  su  ejecución  
resolver  las dudas  que puedan  surgir  en’sudesarrolld»

Dado  en Palacio  á diez y seis de Enero  de mii ochodel-
tos  noventa  y  tres.—MARfA CRIsTINA.—El  minisIroíhi
4Warina,  PASCUAL  CERVERA.  //

*
**

REAL  DECRETO

De  conformidad  con lo PrOPuestO por el ministro  deM
rina,  de acuerdo  con  el Consejo  de Ministros,  en  nombre
de  mi augusto  hijo  el  Rey  D.  Alfonso Xlii,  y como  Reina.
Regente  del Reino,

Vengo  en decretar  lo siguiente:
Primero.  El personal  que hoy  constituye  los  curpós  de

archiveros  del  Ministerio  y  de secciones  de  archivo  .qtie
dará  reunido  en  una  sola  clase,  con  la  denominacióiúni.:

ca  de archiveros  de  Marina.
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ndo.  La clase  de archiveros  de  Marina  no  tendrá’
r  niiitar,  ni asimilación  á  tas demás  de  la ‘ArmaS

.i  divisas,  ni uso  de uniforme.
reero,  De  todos  los archiveros  de Marina  se formará
sola  relación  en  que  aparezcan  colocados  por  tiempo

en  clase  de oficiales  ó auxiliares•  del  Archivo’;
1,  6 de  las Seccione  ile archivo  con  nombramiento

.ls,  cuya  relación  se  insertará  en  el  tQmo 1 del Esta
neal  de la  Armada.

Cuarto,  En  cada  presupuesto  se fijará  l’número  total
d& archiveros  ‘necesarios  para  el ervicio  de  la  Marina
durante  el  ao  económico  correspondiente.  Si  resultare’
excedente,se  aplicarántodas  las bajas á su amortización,
y  si plazas  vacantes,  ,se cuhrirdn  por  concurso,  primero,
ire  los actuales  meritorios  sin  sueldo  del Archivó  cen
trl,  y  desués,  eñtre  el personal  de oficiales  efectivos  y

‘graduados  de la  Armada  y  el de escribientes.  Cuando  no:
Y  hay.  personal  de la  Armada  que  lo solicite,  se  extenderá
•     el concurso  á  las’clases  civiles  que tengan  el grado  de ba

chiller,  prefiriendo  á  los  que  hayan  prestado  más  servi
dos  con  buen  cóncepto  en  otros  archivos  del Estado.’,

Quinto.  El  Gobierno  podrí  disponer  dci personal  de ar
:chiveros  para  tódos  los servicios  de su  clase  en la  Arma-

*   •  da,  tanto  en la  Penfnsula  como en  Ultramar.
Sexto,  Los  sueldos  de  los archiveros  serán  en  Europa:

desde  su  nombramiento,  1.000 pesetas  anuales.  A  los diez
1  años de archivero,  2.000 pesetas  anuales.  A los veinte  años

•  e :,   archivero,  3.000 pesetas  anuales.  A  los treinta  años de
prchivero.4.000  pesetas  anuales.  A  los  treinta  y  cinco
años  de archivero,  5.000 pesetas  anuales.  A  los  cuarenta
años  de  archivero,  6.000 pesetas  anuales.

Sptimo  Los  sueldos  anteriores  se  abonarán  en Ultra
,már  ádoble  vellón,  estando  embarcados,  y  á  realfuerte
estando  desembarcados.

Octavo.  Los  archiveros  que  en la  actualidad  disfruten

sueldos  superiores  á  los  que  les correspondan  por  la  es
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ala  grduai  del articulo  anterior,  los  conservarán  coiio
sueldo  peisonal  hasta  que  les  corresponda  otro  mayor
poi  sus  años  de ai chr  ci o

Noveno  Para  el  cómputo  del  tiempo  de  ai chiveros,  á
los  ete& tos  dci señal  tmicnto  dc  sueldo,  se  establecen  pa,ra
lo  sucesivo  1 i  icglas  iguicntcS

Primera  Como  i ecompcnsa  de servicios  muy  sobresa.!
hcntcs  podi  .oncedei  sc  abono  et1  aordinario  de tiempo
dsdc  uno  a  vcinucuatro  mescs  Dicho  abono  se hará  d
Real  orden,  picvia  propuesta  dci jefe  de quien  depnd
el  agraciado  e inloi me prccisameflte  undnime  del Centro
consultivo  Este  intoime  y la  Real  aprobación  se pub1ica
rán  n la  Gaceta de Madrid

Scgunda  Como coiicción  por  taitas  que  no  constitu
yan  dchto  podri.  imponersc  una  rebaja  de  tiempo,  desde
uno  a  veinticuatio  meses  Dicha  rebaja  se  impondrá  cl
Real  orden,  pi evia  pi opuesta  del  jefe  de  quien  depenc1.
el  corregido  d  informe  uncinime,  ó por  mayoria  de votos
del  Centro  consultivo.  Este  informe  y la  Real  aprod6ui
se  insertari.  en  la  Gaceta  de Madrid.

Dado  en Palacio  á  diez  y  seis  de Febrero  de  m1  pcio-
cientos  noventa  y  tres.—MARfA CRISTINA.—El ministro’
de  Marina,  PASCUAL  CERVERA.

EXPOSICIÓN

Señora:  La  actual  división  y  clasificación  de  las
vincias  marítimas  responden  á  necesidades  y  convenien
cias  quc  en  ci  cui so  del  tiempo  han  sufrido  variac1ones
de  relativa  importancia.  1

Por  otra  parte,  las  tunciones  de los  comandantes  de
Marina  que  llevan  anexo  ci  caigo  de  capitanes  de  los
puertos  no se  hallan  cn aimonia  con  el  elevado  carácter
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s  generales  que  hoy  tienen  algunos  de  los  que
xnpeftan  Fn  cambio,  ci aislamiento  en que  la  dis
los  medios  de comunicación  y la posible  i otura  de

iles  dejarían  ¿  nuestras  islas  adyacentes’y  ¿  la pe
Antifla  con  relación  a  los  rcspectivos  capitanes  y
Ldantes  generales,  aconseUtn  que  ca  cada  mo  de
litorales  aislados  se  establezca  una  autoridad  de

ia  de quien  dependan  los  comandantes  de  las  pro
as  y  supla  la  ausencia  de  aquellas  supei  iorcs  auto
es  Las  Comisai las intervenciones  de las  provincias
pai  tir  del  decreto  dc  13 de Febrero  de 1885 sólo de-
subsistir  en aquellas  cn que sea  indispensable  este

io,  pueden  ya limitai  se  definitivamente  ¿ las de Ca
leares  y  Puerto  Rico,  en  que  poi  las  razones

s  de distancia  ó incomunicación  pudiet a  ocasio
un  retal  do en  el servicio
o  en  estas  considei  aciones,  el Ministro  que sus

ne  la  honra  de someter  á  la  aprobación  de  V  M
)  proyecto  de  decreto

clrid  16 de  Febrero  de  1893 —Seflora  A  L  R  P
 y  M ,  PASCUL  CERVERA

.  .  .

REAL  DECRETO

.  .:                            . .

 conformidad  con  lo  propuesto  por  el  Ministro  de

ma,  de  acuerdo  con  el  Consejo  de  Ministros,  en  nom

.demi  augusto  hijo  el  Rey  D.  Alfonso  XIII,  y  como

.  leg  ente  del  reino,                 .      ..

en  decretar  lo  siguiente:           .

1.0  Las  Comandancias  de  Marina  quedarán  cia

sificadas  en  la  forma  siguiente  de  primera  clase,  Bilbao,

Coruña,  Vigo,  Huelva,  Sevilla,  Cádiz,  algeciras,  Valen

cia,  Barcelona,  Habana  y  Santiago  de  Cuba  De  segunda

clase,  San  Sebastián,  Santandci,  Gijón,  Ferrol,  Villagar

Q
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cid,  Teneule,  (ian  Canaija,  Mtlaga,  Almería,  Çartage
na,  Alicante,  Tarragona,  Mallorca,  Menorca,  Cienfues,.:
San  uan  de  Puerto  Rico,  Ponce,  .�anila  é  [lo ll,  Deter
cera  clase,  Ibiza,  Remedios,  Sagua,  Nuevitas  y Trinidad,  :

Art;  2.’  El  personal  lijo de las Comandancias  de Marina  1
serd  el  siguiente:  en las-de  primera  clase,  un  capiánde!.  -

navío,  comandante;  un teniente  de nevío  de  primera  la
se,  segundo  comandante,  y  un  contador  de- navío,  hbi
litado.  En  las de  segunda  clase,  un  capitán  de  fragta,
comandante,  y  un  teniente  de navío,  segundo  comandan

•  te.  En  las de  tercera  clase,  unteniente  de  navío  de  pri  :
mera  clase,  comandante.                 ••

Art.  3.°  Como personal  variable,  según  las necesidades:
dci  sci va  io,  s  dcstinarán  á las comandancias  de Marina,
en  concepto  de  ayudantes  para  todas  las  atenciOnes,.ift:
clusas  las  de Capitanía  de puerto,  un  número  de  oÜcialés..
subalternos,  cuyo  limite  maimo  serl  el  siguiente  cinco
en  la  de  Bilbao; tres  en la  de Cádiz,  Barcelona  y
dos  en  la de Huelva,  Valencia,  Santiago  de Cuba yMa.n.i-n-:
la;  uno  en las de  Santander,  Coruña,  Vigo,  Sevilla,:Tene-;.,
rife,  Algeciras,  Málaga,  Alicante,  Tarragona,  Mallorca1
Menorca,  Cienfuegos  y  San  Juan  de  Puerto  Ricos  • -  

Art.  4.°  Los  destinos  de  comandantes  de las provincias,
de  Bilbao,  Santander,  Huelva,  Sevilla,  Cádiz,  Gran C
nana,  Algeciras,  lálaga,  Cartagena,  Barcelona,  Menor
ca,  Habana,  Remedios,  Sagua,  Nuevitas,  Santiag  de
Cuba,  Trinidad,  Cienfuegos,  Ponce,  Manila  d ll  Ib  seiánr
desempeñadas  por  jefes  de  la  escala  activa.  Los  demás
destinos  asignados  en  los  artículos  anteriores  al  cuerpo.  •

general  de la  Armada  lo serán  por jefe  y oficiales  delas
escalas  activa  Ó de reservu  indistintamente.  Para  los  -

tinos  de  ayudantes  de  las  Comandancias  desempeftadas
por  jefes  de  la  escala  activa,  tendrán  preferencia  los  te
nientes  de  navío  de  la  misma  escala  que  hayan  cumplido
sus  condiciones  de  embarco  y  no  tengan  colocaciÓn-n  -:.

los  buques.
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Los  distritos  s€ián  arvido’,  or  l  persona1l SI
or  capltançs  dc  íiag  ita  dc la  cscala  activa,  los

nzas,  Ciden  y  I  iyagtlez  Por  teniE.ntcs  de
de rimeia  clase de  I;i  i4ca1a activa   de reserva,

de  Pasajes,  Ribadco,  .yarnontc,  ‘,tnlucar,  Manta        ‘

nulo  y  Gihai a  Poi  Lc n icnt  s d  na vio  LIL la  escala’,  acti—
va.  6 le  reserva,  las  dc  Iarm,  ccuta,  Mchlla  é  lsla  de
  Pms  y  Cebii  Por  teniente  ilc  navio  u  oficial subaltezno
4e  qualpnert  ck  las  do’  escalas,  los  demás  no  especifi           1
cados

Art    Se introducirán  tic sdc  luego  en  la  actual  div.
‘iÓn  dci  litoi al  las vai iacionc  igu1entes,  sin pci juicio  de
hacer  sucesivamente  todas 1 i’   ma  quc  un detenido  cs
tidio  aconseje  La  provincia  tic  ‘,anluar  quedará  cOn
vertida  en  clistiuto  de  la  d  ‘vil1a  El  distrito  de Rota
.udará  suprimido,  agregándoc  su litoral  al  del  Puerto
de  Satita  Maria  El  actual  disti un  de Ibwa volverá  a cons
tituirse  en provincia  de tercera  clase  El distrito  de  Villa
cirlc  quedará  suprimido,  agicg  indose  su  litoral  al  de la
cpital  de su  provincia  La  pu o’ mcta de primera  clase  de
 PiertoRio  se  dividirá  en do’  tic  €gunda,  constituyendo

 &n  Juan  de Puerto  Ru. o  1 os antiguos  distritos  de la
cpital,  Mayagtlei,  Arccibo,   .uadi1la  y Fajaido,  y la de
onçe  los  de  Cabo  Rojo,  (.uay  ima,  1 lumacao,  Viequcs  y

,‘  Ponce  Los  distritos  de Humac  o y  Nag uabo  se  relundi
rán  en uno solo,  cuya  capital  ci,t  €1  primcro  de  dichos
puntos  ldistrito  de Cabo Ro jo qucdaiá’upumido  y foi
mata  parte  dil  dc Mayaghei

Art4  7°  Se  crean  los caigo’  tic.  comandante  general  de
‘  Marun  en  las  Balcai  cs,  C inai  tas  y Puerto  Rico,  con  re

 deneia  en  las  respectiv  1’,  apitales,  dcscmpeftados  por
  capitanes  de navio  de primei  m ci msc de  la  escala  activa,
 que serán’ Jefes  inmediatos  de  todos  los  servicios  de  Ma
rina  ui  los Archipiélagos  6 rla  c.oi respondientes,  subor
dinados  á  los  reslect1vos  c.apltanc.s  Ó comandantes  gene

 de departamento  6  apostadero  Para  las atenciones
‘         Touo uzu  -‘-MARzo 1893                               24

/
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de  este  servicio  podrin  tener  á  sus  órdenes,  adeti4s  çlel
ayudante  personal,  un  tcniente  de navio  secretaCiQ

Art  8°  Lo  dispuesto  en el presente  Real  decreto  m
peiará  á  rgii  en  1 0  de  Tulio próximo  1

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA       ., Y

Los  generales,  jefes  y oficiales  que actualmente.  desem
peñan  los  cargos  cuy  categoría  se  alter  por  este  Real
decreto,  continuarán  en ellos  hasta  cumplir  el período  e
tiempo  reglamentario,  aun  cuando  sean  de  emp.lep..supe-’
rior  al señalado.  .  :

Dado  en Palacio  á  diez y seis  de  Febrero.  de  miL ocho•
cientos  noventa  y  tres.—MARÍ A  CRISTINA.—El mizstro
de  Marina,  PASCUAL  CERVERA.           ‘

*      ..  .  ..
**        .

REAL  DECRETO    . .•  .

De  conformidad  con lo propuesto  por  el ministro  de M
rina,  de acuerdo  con  el  Consejo  de Ministros;  ennonibr
de  mi augusto  hijo  el Rey  D:  Alfonso XIII,  y  como.’Reina
Regente  del reino,                 .

Vengo  en  decretai  lo siguiente:     .  .  .  ‘...

Primero.  El personal  que  hoy, constituye  las  diferfls.
clases  dc vigias,  sematoristas  y  telegrafistas  al  servicio
de  la  Marina,  quedará  reunido  en  una  sola,  çda4eO.

minaciÓn  única  de vigías  de Marin.  .  :  .  1.
Segundo.  La  clase  de vigías  de  Marina  no  tenO.rá.’ca

rácter  militar  ni  asimilación  á  las  demás  de  la  id,’
ni  divisas  ni uso  de uniforme.         .    ..  .  ,  .

Tercero.  De todos  los vigías  de Marina  seformat4  una’

sola  relación  en que  aparezcan  colocados  por  tiempo  de
servicio  en Llase de vigias  Ó telegrafistas  de  Marma.  coit
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‘nombramiento  dé tale,,  cuya  relación  se  insertará’  en’ el,
tomo  1 del estado  general  de la  Armada.  ‘‘

•  cuarto.  En  cada  presupuesto  se  fijará  el número  total
de  vigías  necesarios  ptra  el servicio  de la  Marina  duran
•te  el  año  económico  correspondiente.  Si  reultare  - exce-..
ciente,  se  aplicarán  todas  las  bajas  á su amortización,  y si
plazas  vacantes,  se  cubrirán  por  concurso  entre  los coii-         .

tramaestres  graduados  de oficial  y los  capitanes  y pilotós  -

mercantes,  con  graduación  ó sin ella,  que reunan  las  coi
diciones  exigidas  por  las  disposiciones  que se  hallareñ  en  ‘
‘igor,  prefiriendo  á  los  que  tengan  más  servicios  de mar
con  buen concepto.  .‘.

Quinto.’  El  Gobierno  podrá  disponer  del personai’de’ii-  ‘

gias  paratodos  los servicios  de  su clase,  tanto  en  la  Pe.,
ninsula  como  en Ultramar.              . ,  ,  ‘  .  .  .  ,

Sexto.  Los  suçldos  de los vigias  serán  en Europa  desde  ,

su  nombramiento,  1.000 pesetas  anuales.  A  los  diez  años  ‘

de  vigia,  1.250 pesetas  anuales.  A  los  veinte  años  de  vi
gi,  l.5u0 pesetas  anuales.  A  los  treinta  años:  ‘de vigía,  .

2.000 pesetas  anuales.  A  los treinta  y cinco  años  de vigía,,’
2.300 pesetas  anuales  A los  cuarenta  años  ‘de vigía,  3.000..
pesetas  anuales.  .         .  ‘  .  ‘.  .  ‘,

Segundo.  Los ‘sueldos anteriores  se abonarán  en  Jltra-  ‘  .

mar  á  doble  vellón  estando  embarcados,  y  á  real  fuerte
estando  desembarcados.                        ‘ .‘

Octavo.  Los  vigías  que  en la  actualidad  disfruten  suel-  ,  ‘  ‘:

dos  superioresá  losque  correspondanporlescalagradual  .

del  art.  b.°,  los’ conservarán  como sueldo  personal  hasta.       .

•  que  les  corresponda  otro  mayor  por  sus  años.  de  vigía.
Noveno.  Iaia  el  cómputo  del  tiempo  de  vigía,  á  los

eÍeetos  del  señalamiento  de sueldos,  se establece  para  lo          ,:
sucesivo  las reglas  siguientes;                ‘ -

Primera.  Como recompensa  de  servicios  muy  sobresa
lierges  podrá  concederse  abono  extraordinario  de tiempó,  ‘.•  ;
desde  uno  á  veinticuatro  meses.  Dicho  abono  se ‘hará  de  ,‘

Real  orden  previa  propuesta  del jefe  de quien  dependa  el

•                                   .  .



a
o

SM          REVISTA GENERAL  DE MARINA

agraciado  é  informe  precisamente  unánime:déldeto
consultivo.  Este  informe  yla  Real aprobación  sepublica
rá  en la  Gaceta de Madrid.

Segund  1  Como  cotre(  ción por  faltas  que  no  eonsitu
yan  d€lito pQdrl  imponeise  una  rebaja  de  tiempo,  deMe
Uno á    L1nt(  uafl  o  meses  l)icha  rebaia  se  impondrá  de
Real  ordLn,  picvia  pi opuesta  del  jeft  de  quien  lependa
el  corregido,   informe  unánime  Ó por  mayori  de  votos
del  Centro  consultivo.  Este  informe  y la  Real  aprnbii
se  insertaran  in  la  Gaceta  de Madrid

Dado  en  Palacio  ¿  diez y seis  de Febi ero  de  mal  ocho
cientos  noventa  y  ti  es  —MARÍA  CRISTIN  A  —El  mznzsfro
de  Ma rusa, P SCUAL  CERVERA

*
**

EXPOSICIÓN

Señora:  Existen  en  la  Armada  diversas  cJasese  ti.
cionarios  que,  ya  por  desempeñar  servicios  ajéAós’ i
carácter  esencialmente  militar,  ya  por  lo  reducidó
personal  que  las  constituye,  no  se  hace  necesii  Úe’
formen  uerpos  ni  se  subdividan  en  categorías  relacio
nadas  con  los  empleos  militares,  bastando  con  que  aríe
la  remuneración  de su  servicio  uniforme  según  el  úúme.
ro  de aíos  que  le hayan  consagrado.

La  necesidad  de disposiciones  á que  ha  dado  lugar  la
misma  ambigüedad  de su organización  aconseja  adoptar
para  todos  ellos  una  pauta  uniforme,  con  las  solas  va
riantes  que  reclame  la  ¡ndole  de  los servicios  ipectIvos.

Para  lograr  este  fin,  respetando  i  la  vez  los  derechos
adquiridos,  el  ministro  que  suscribe  tiene  la honra  dsó
meter  á la  aprobación  de  V.  M. los  unidos  proyectdsde
decreto.

Madrid        16 de  Febrero  de  1893.—Señora:  At.  ..P.’
de  V.  M., PASCUAL CERVERA.
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ormidad  con  lo  propucsto  01  el  ministro  de
acuerdo  con  el Cnscio  de  Ministros,  en  nom

.niiaugusto  h,ijo el Rey  1).  Alfonso  XIII, y  como          .

ate  del  reino,
retar  lo siguiente:

eró  Queda  cerrado  el  ingreso  en  el  cuerpo  de

Sçgtdo,.•  El  personal  que  ahora  constituye  este  cuer-
po  quedará  organizado  como e  encuentra  en  la  actuali
dad  hta  su  completa  extin(  1(511

Tercero  En  cada  presupucslo  se  fijará  el  numero  de
guardaalmacenes  necesai tos  pat a  ti  scrvicio  de  la  Man
xa  Si resultase  excedinte,  se  apIicarin  a la amortización
las  vacantes  que  correspondan,  conforme  al  Real  deere
to  de 29 de  Diciembre  de 1892  Cuando  el  numero  de  los
actuales  guardaalmacenc  llcguc  a  ser  inferir  al de  des
sinos  de  su  clase,  se  confci it  an  éstos  ¿  individuos  de  los  1

cuerp9s  subalternos  de  la  mada  más  atines  con  el
ramo  que hayan  di  tener  ‘t  su cargo

,  Dado  en  Palacio  á  diez y  seis  de Febrei o de mil ocho
dientos  noventa  y  tres  —MARIA  CRISTINA  —El  mirnstro
d  Marina,  PASCUAL  CERVERA

¿  *

D  1’Ófl1OJ  iiihlii  u  Oil  lo  P  OI)1I  h(O  pul  ci  flulnJE.,tro  de

¿  .Mti1ha,  dv  tu  Lo  idii  ¿  oit  1    O  ¿lu  �iititt  u  

bre  de  ma  augusto  hijo  ci  lst  y  1)  l1stiui  �l  1    orno

»  Reuii  Regenhc  dci  rimo,

Vengo  en  decretar  lo  siguienti

Primero  El  personal  que  hoy  constituyen  las  clases

de  at*ónomos  y  ayudantes  di  astrónomos  y  meritorios
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del  Observatorio  de  San  Fernando,  quedará  reducido  
una  sola  clase,  con  la  denominación  ünica  de astrflOmØS-
de  Marina.                                                                                          :-

Segundo.  La  clase  de  astrónomos  de  Marina  o’-   -r•
drá  carácter  militar  ni asimilación  á  los  demás  de 1aM-
toada,  ni divisas  ni uso de unitrme.

Tercero.  De  todos  los  astrónomos  de Marina  se forna
rá  una  sola  relación  en  que  aparezcan  ColoCadQp’
tiempo  de servicio  en  clase  de  astrónomos  ó  ayudantes-
astronómicos,  meritorios  con  nombramientos  c1e.aIs;---
cuya  relación  se  insertará  en el  tomo  1 del  estad  gen--
ral  de  la Armada.                .                                 -:

Cuarto.  En  cada  presupuesto  se  fijará  el  número  toa1’:
de  astrónomos  necesarios  para  el servicio  del  Observatos--.
rio  de  Sin  Fernando,  durante  el  año  ecnómico  corre
pondient.  Si  resultase  excedente,  se aplicarán  todas  his
bajas  á  su  amortizaiión,  y  si  plazas  vacantes,  se  cub4l-
rin  por  concuiso,  conforme  á  las  disposiciones  que  e  1

hallasen  vigentes..  .

Quinto.  El  Gobierno  podrá  disponer  del  personal  ç1e
astrónomos  para  todos  los servicios  de  su  clase  en  lOb
servatorio  de San  Fernando,  y para  las  comisiones  tél
cionadas  con  el  mismo,  tanto  e  Europa  como -en- UI—,:
tramar.                                     : -.

Sexto.  Los  sueldos  de los  astrónomos  serán  en- UrQ-  -

pa:  Desde  su  nombramiento,  1.000 pesetas  anuales.-  A  los  -

diez  años  de  astrónomos,  2.000 pesetas  anuales.  Abs
veinte  años  de astrónomos,  3.000  pesetas  anuales.  A los
treinta  años  de  astrónomos,  4.000 pesetas  anuales’.  A  los
treinta  y  cinco  años  ile  astrónomos,  3.500 pesetas  :anua    -

les.  A  los  cuarenta  años  de  astrónomos,  7.000 peetas  -  --

anuales.                          . ¿ -  -    -

Séptimo.  Los  sueldos  anteriores  se  abonarán  en  Jltr-   -

mar  á  doble  vellón  estando  embarcados,  y  á  real  furté   -. -

estando  desembarcados.                 -.- -  !  -  -

Octavo.  Los  astrónomos  que  en  la  actua1ida4isfu.-
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s  supci iores   los  que  les  corresponden  por  la
ulual  del  art  6 0  los   onservarán  como  sueldo
hasta  que  les  corresponda  otro  mayor  por  sus  .  .

afios  de astrónomo.  .  .

Noveno.  Para  el cómputo  del  tiempo  de  astrónomos,  á
los  efectos  del  señalamiento  de  sueldos,  se  establecen  .,-  .

para  lo sucesivo  las  reglas  siguientcs
Pi  imex a  Lomo  recompensa  dc  sci  Vicios  muy  sobresa

lientes  podril  conceclerse  abono  extraordinario  de tiempo,  .  .

desde  uno  á  veinLicuatro  meses.  Dicho  abono  se  hard  de  .

Real  orden,  previa  propuesta  del jefe  de  quiei  dependa  .

el  agraci  tdo   informe  precisamente  unánime  del Centro
eonsultiv  Este  informe  y 1  Ra1  aprobación  se publica
rn  en la  Gatt la  de Madrid

Segundo  Corno  orrección  pot  taitas  que  no  constitu
yan  delito  poLlI  imponerse  una  rebaja  de  tiempo  desde
uno  á  veintE  uatro  meses  Dicha  i ebaja  se  impondrá.  de
Real-orden,  previa  propuesta  del  jefe  de  quien  dependa’
el  corregido  informe  un.lnime,  ó por  mayoria  de  votos,
del  Centro  consultivo  Este  inI 01 me  y la Real  aprobación
se  insertaran  en  la  Gaceta  de Madrid

Dado  en  Palacio  á  dici  y sus  dc Febrci  o de mil  Qcho
•  cientos  noventa  y  tres.—MARÍA CRIsTn.—El  ministro  .  .

de  Marina,  [‘ASCUAL  CERVERA.         ,.           ..

**          ...,•  ,

De  conformidad  con  lo  propuesto  por  el  ministró  de  Ma-

rina,  de  acuerdo  con  el  Consejo  de  Ministros;  en  nombre  .  -

de  mi  augusto  hijo  el  Rey  D.  Alfonso  XIII,  y  como  Reina

regente  del  reino,                             ..      11’ r:.

Vengo  en  disponer  lo  siguiente:                 . .

Primero  El  pu  sonal  quc  hoy  constituye  las  clases  de

porteros  del  linisterio,  mozos  de  oficios  y  conserjes  de           1
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los  t,stabtecmientos  de  la  larrna  que no  perteneZln  g
cuerpo  determinado2  quedará  reunido  en 
con  la  denominación  única  de  porteros.

Segundo.  La  clase  de  porteros  no  tendrá  crc  í’ri
litar,  ni  asimilación  g las  demás  de  la  Armaa,  nj. iv1$S.
ni  uso  de  uniforme.

Tercer  .  De  toilos  los porter’)S se formará  unaso1rel’
ción  en  que  aparezcan  colocados  por  tiempto  deserviCió,
en  clase  de  porteros,  mozos  ó conserjes  on  nombra

 ile  tales,  cuya  relación  se  insertará  en  el  tamo  I  del;
Estado  general  de  la  Armada.

Cuarto.  El  (.obierno  podrá  disponer  del  persoxuil  d..
porteros  pat  todos  los  servicios  de su  clase,  tttOeiL::
Península  como  en Ultramar.

Quintc.  ‘[odas  las  vacantes  que  ocurru3  en  la  la  
porteros  serán  amortizadas  hasta  la  extinción  total  d.  la
clase,  y  cuando  el  personal  remarenteno  bastepaaU.Y
brir  todos  los  destinos  de  su  clase,  serán  cubirtopQ)°.
contramaestres  de  la  escala  de arsenales  ó  dela  
condestables,  sargentos,  cabos  de puertos  ó indivi.d  .:
marinería  ó tropa  licenciados  qu  lo  soliciten,  dándoie,-:,
preferencia  en  el orden  que  quedan  mcionados.   

Sexto.  Los  sueldos  de  los  porteros  mientras  subsitai,,
serán  los  siguientes  en  Europa:  Desde  su nombramieto,
7O  pesetas  anuales.  r  los  diez años  de porteo,  1.00Ó pe
setas  anuales.  A  los  veinte  años  de  portero,  1.250 pesetas
anuales.  Abs  treinta  años  de portero,  1.500 pesetas  anua-. •

les.  A  los  treinta  y  cinco  años  de  portero,  1,750 peset’as  e
anuales.  A  los  cuarenta  años  de  pórtero,  2.00Q pesetas.
anuales.

Soptimo  Los  sucldo  anteriores  sc  abonarán  en  Ultra
mat  á  ilobk  Jlon,  etando  enbaicados  de  tiansporte  

on  oti o motl  O,  ,  fi 1  tI fuerte  estando  desembarcadQ
O&tavo  1 os  portuos  que  en  la  actualidad  disfruten

sueldos  superlol  e  ñ los  que les corresponda  por  la escala
gradual  del  ait  ,  los  conserraián  como  sueldo  perso
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a  que les  ori eponda  otro  mayor  por  sus  años de

mo  Para  el cómputo  kl  tiempo  de.  portero,  ¿ los               1
s.l’•sftalaicnto  de sueldos,  se  establece  para  lo

uçivO  145 reglas  s1guentcs
Primera  Como  i ccompcnsa  dc servicios  muy  sobresa

ientes  ppdr  concederse  tbono cxtraordinario  de tiempo
desde  uno á  einticuatro  mesc,  Dicho  abono  se bara  de
Red  ordeu,  previa  propuesta  del jeft. de quien dependa  el              1
agraciado   inlorme  plecis  unente  unanime  del  Centro
çonsiltivo.  Esic  iníoimc  y  la  Rcil  4tpiobación  e  publica

.::rá:eta  Gaceta  de Madrid,
Segunda  Como  corrccción  por  laltas  que  no  constitu

yin  delito  podrá  imponcrsc  una  rcbaja  de  tiempo  desde
una  á vemticuatio  mescs  Dihi  ichaja  sc  impondil  de
Real  orden,  previa  propuesta  del jek  de quien dependa  el
corregido,   informe  u1nanimc o por  mayoria  de votos  del
Centiioconsultivo  Este  informc  y  la  Real  aprobación  se
nertar  en la  Gaceta  de Madrid                                                                                                                                      1

Dado  en Palacio  a  diez y sus  de  Febiero  de  mil ocho
cUOS<  noventa  y  ti  es  —M R1A  CRISTINA  —El  mmstra
de  Marína,  PASCUAL  CERVCRA
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NOTICIAS VARIAS

Botadura del crucero Italiano Marco Polo (1). —Este buque se.botó
al  agua  en  Diciembre  último  enCastei1amare,donU  seepUSQ.
la  quilla  el 7  de  Enero  de  1890. Es  un  crucero  acor4za4O..de

mayor  poder  que  los otros  cruceros  de  segunda  çIase»Et2a,  :
Vesuvis,  etc  ,  de  la  Marina  italiana.  Mide  el  buqué  99.  ¡u.
por  14,16 ¡u. y  desplazará  4.bOO t.  en 5,88 m.  dé  calado..  Lleva
rá  dos  máquinas  de  triple  expansión  qu  desarrollaran  1O.QtQ
ab[los  con  tiro  forzado,  .

Al  botarse  el  buque  al  agua  el  casco  pesaba  unas  2.QOO.t.çL
aparato  motor,  listo  para  funcionar,  pesará  unas  80Ot,.4e.

modo  que  quedan  unas  1.600 t.  para  el peso  del  material  que,
completará  la  protección.  del  buque,  formará  su .armarititO,
sus  repuestos,  etc.;  el  de  carbón  será  de  unas  600 t.  1’

Como  medios  defensivos,  el  buque  llevrá  ademáS  de  au

compartimientos  estancos  un  reducto  central  acorazado en..
tre  la  cubierta  blindada  inferior  y  la  cubirta  de  la  batera,;
con  una  faja  de  65,72 m.  de  extensión  y de  2,20 ni.  de apcbura
de  los cuales,  1,lh m.  quedará  debajodel  agua.  Otrifaja:aC9-  
razada  de  49,Q0 in.  de  extnsjófl  y  de  2,20 ni.  de  anchura.  se.
insta1ar  entre  la  cubierta  de  la  batería  y  la cubjera;SUpe
rior.  Estas  fajas  exteriores  se juntan  entre  sí en  las  extremi-..’

dades  por  medio  de  mamparos  acorazádos  interiqreS.qUeCie,.
rran  de  este  modo  el  reducto.  El  grueso  de  las  planchas’. de
blindaje  lateral  es  de  10cm.  y  deS  cm.  el  dlosrnarnparOSífl°.  :;
tenores.

(1)  h’e*ue  tariti  me  et  COOYiia1C.             .  .  .
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-  La  cubierta  protectriz  es  sensiblemente  volteada  y  corrida,

y  garantiza  el  aparato  motor,  así  como  las  calderas,  los paño
‘les,  los aparatós  para  el  mánejo  del  timón,  el  lanzamiento  de
lbs  torpedos  debajo  del  agua  y  demás  máquinas  auxiliares.
Esta  cubierta  esta  formada  con  dos planchas  de  acero  de  13

•  milímetros  de  grueso  y  con  otra  de  25 mm.  de  espesor,  en  la
parte  inclinada  á  las  bandaÑ en  forma  de  coraza.  El  espacio
co;nptendido  entre  la  cubierta  protectriz  y  la  de  la  batéría

se  halla  dividido  en  conpartimientos  celulares  que  presentan
na  protección  eficaz  contra  la  invasión  del, agua  en  caso  de
averiarse  la  línea  de  flotación.  La  cubierta  superior  entre  lo
mamparos  blindados  interiores  esta  compuesta  de  dos  plan.
as  de acero  de  á  13 mm.  de  espesor.

El  acero  empleado  en  la  cónstrueción  del  MarSo Folo.es de
fabricación  italiana,  proveniente  de  establecimientos  de  Ter

•i,-  Sstaiponente  y Savoue.  Las  planchas  de  blindaje  proce.
den  d.Terni.  El  armamento  del  buque  consistirá  ide: 6  caño

,óáde-  152 mm.  y  de  12 de  1l,0  mm.,  todos  de.t’  r.;  .llevar4
demás  4 lanzatorpedo.s  encima  del  agua,  cii  la  cubierta  de  la
batería,  en  la  extremidad  de  un reducto  acorazado  y. un. tubo

submarino  á  proa.  Los  cationes  estarán  montados  en  el  re

ducto,  exceptuando  2  de  112 mm.,  que  se  colocarán  uno.á
proa  otro  á  popa  en  torres  asentadas  en  casetas.  Estarán
dispuestas  además  piezas  de  reducido  calibre   las  bandasen
ja  cubierta  alta  y en  los  reductos  militares  de  ambos  palos.

L1evr4  el  buque  también  un  espolón  á 2,58  m.  debajo  del
aéua.  El  éoste  del  primero  pasará  probablemente  de  7.000.000

completo  de  armamento.  La  dotición  será  de  12  oficiales  y
96  hombres.  .  .  .

Parece  se  construirá  un  buque  semejante  al Marco Polo  en

-  la  grada  que  éste  acba  de dejar,  hallándose  otro  en construc
ión  n  Spezzia.  •,.  .

Aoorazado Italiano (l).—Parece  que  el acorazado  italiano  pre

(1)  Ree  Martirne  et  Cotoaiae.          .
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supuestado  en  1h92 a  a ponerse  en  quilla  en  Venecia  ylle
vará  el nombre  de  Almirante  Saint  Bou,  el ministro’ dé Ma;
nno  fallecido  recientemente.  He aquí  las  dimensiones.
palus  dci  buque:  eslora,  lO5m.,  manga,  12,10 m.,  CaladQ  
metros,  desplazamiento,  9.800 t.;  las  mlquinas  sern  de  I.500’
çabalios  y  el andar  niiximo  18 millas;  repuesto  de  carbón,de  Y
úOO a  i.ooü t.;  protección,  una  faja  de  flotación  de  25 ‘cnt, uh”  Y
cubierta  acorazada  de  4() t  80 mm.; armamento,  4eaft  iés.db
25  cm.  pareados  en  dos  torres  en  las  extremidades  8 d’  15
centímetros  de  t.  r.,  4 de  12 cm,  cañones  de  55inm. en
torres  y  cofas,  etc.,  etc.                   ‘‘   .‘,

‘El Jason,,, aviso torpedero inglés; pruebas (l).----Este buciie  Íasi
licado  por  los  ingleses  con la  denominación  de  torpedo  Gun
toad,  es  el primero  de los  seis  del mismo  tipo  cuya.  constrüc  :i
ción  st  coiiíio  la  industi  i  ‘.n  virtud  di 1 Naval  Defense  at
de  lSS,  buque  que  s  ha  bot ido  ti  agua   ha hecho  su primera
prueba  en  la  mal-.  En  Noviembre  último  fué  entregdó’  !‘
dutol  idad  in tritima  de  Shi  erness  pai a  etectuar  sus prueba

1  a pi m h i  pi .  li’ninai  1k ‘  ada  1 t tho  d18  de  No
viemhrc  en  la  ha lila de  lui’ccambc  dió  resultados  muy  
iactorio.,  caicultndose  20 millas  de  andar:  las  dos máuin,’’
independientes,  pueden  desarrollar  .5O0  caballos  cox  dro:  Y
l)rzado,  en  ocasión  que  ci  buque  solo  desplazan.  810 t  ,

El  “Wojewoda,, y el “Possad.nyok,,, orucero8 torpederos rusos; p’rua
has  (2).—Estos buques  procedentes  del  establecimiento  Sci
chau,  han  efectuado  sus  pruebas  de  recepción  en  an  Petrs-
burgo,  ca  Octubre  último,  habiendo  obteiido  22,4. millas  de
andar  con  tiro  forzado.  Sólo  desplazan  400 t  con 58 m.  de’ e

lora,  7,30 in.  de  manga  y  2,29  m.  de. calado,  Como  cada  ün’
lleva  YO t.  de  carbón,  recorrenin  3.500 millas  ¿1 razón,de•  14 ‘‘

lb  millas,  sin  reponer  el  repuesto  d  combustible.  Su  superfi-’

(1)   .i!u’’ij,ne  e  Coo’iía1  .                   ,

()  Idni  Íd
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de.  3.000 m.  El  armamento  se  cómpone  de  

:‘aw&es  de  t.  r.,  de  los  cuales  2  son  de  47  mm.  y  7  .d
37 mm  y además  de  3 lanzatoi  p  dos,  uno  di  ellos fijo á proa
,  2 montados  en  plaças  gu  atori  is  u  ubic it  1 os  pafioles

pneden  contener  S 000 pro  cctilcs  Como  todas  las  embarca
eioi.es  de  poco  porte,  llea  dos  timones,  movidos  por  un
aparato  de  vapni  ,‘pudit ndo  di s ti  ni  trst  1 di  proa  Fn  ve,  do
latayoIa,  está  provisto  de  un  p is tui no  d  ti imbre  de  hietro
que  e  desarma  también  dur  tnt.  (1 eomh  itt.

Torpdo  Cunningham (l)..-Este  torpedo,  probado  recientemem

te   tiene  forma  de  cigarro,  con una  cabeza
cónia  y  lleva  100 libras  de  dinamit  i  que  s.  disparan  por  me

dio  de  la  percusión  Está  provisto  d  tres  boj is  ifil idas  para
cortarlas  redes,  estando  dividido  ti  mt dio  poi  una  separa
ci6a  §ólida  En  la  parte  postt  nor  1k va  una  e irga  que acciona
hacia  atrás  á través  de 24 port  is di  1 “  de  diametro  colocadas
en  l  pieza  suplementan  i  L t  eplosion  di  la  carga  delantera
seesvla  por  medio  de  un  domo   s ilt  por un  amilo  de  porta

rnstaado  en  la  hasc  de  la  eab  ¿  qu  . stá  taladrada  pot  60
agujeros  de 9,16” d  diámetro  II  toipedo  iccion€’. como  un

cohete,  con una  velocidad  de  ‘50’ por  s. gundo  La carga  de  440
...libdé  .pdlpra  lenta  está  distribuida  de  modo  que  el  tor

pedo  quede  en posición  horizontal,  manteniéndolo  equilibrado

agua.  Y.

La  certeza  de  la  dirección  se  ohti  nc  por  mt dio  de  8  alas
espirales  que  comunican  unmo  imic nto  circul’ir  al  torpedo
El  aparato  pesa  1 344 libras  y ¿.st  montado  en  un  atust  ‘ica

samatado  que  se  mueve  sobr  taus  que  entran  200  en  el
pa’El  torpedo  se dispara  dos  pies  debajo  la  supeficiepoi
pedio  de  la  electricid’id  aplic  idi  ti  is e tmaras  de  culata  y  
abezasÍmultáneamente.

monitor sueco “Thule,, (2). —Se ha botadoal-agua

(t  Army  arvÁ Nat’  Liaette.               . j.
¡ron.    .                                                                              L

1
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r  clintemt  nt€  in  Finbodo  este  monitot  doble  acorazado
rJeva  h&ilice gemela,  un  palo,  dos  chimeneas,  una  cubira
acorazada  de  acero  de  2” y dos  torres,  una  á proa  y la  ‘ta  
popa.  La  Ija  tiene  coraza  de  acero,  cuyo  espesor  es,de7f
II  a”, La misma clase  di’ blindaje  llevan  las  torres,  en cadauú
de  las  cuales  su montará  un  cañón  de  á 10” R.  C.  ElckS
tando  distrihuídos  4 cañones  de  á  6”, 5 de  t,  r. y 6 arnetraUa4q
ras.  El monitor  desplazará  3.100 t.,  siendo  sus  car4cfeiistica,.
260  9  ,  3W con it?   2  di  calado,  las  máqtunas  desarrollaran
3150 caballos:  el repuesto’  de  carbón  será de 250  t.*o1ndar

16. millas.                            .

Vapores de acero (l).—Los dueños  de  vapores  de  acersaVe•

parece  que  han  observado  que  al  estar  éste  expuestó  á1;lør:
y  á  la  acción  de  los  ácidos,  se  deteriora  mucho  más-prónto’.que
el  hierro,  hahiOndose  oxidado  en  muy  poco  tiempo  n  alg•

nos  casos  el  aforro  interior  del  doble  fondo  correspoadiete
á  la  cámara  de  la máquina.  Para  salvar  este  inconvenint&en
muchos  buques  nuevos,  se  ha  usado  hierro  en  las  partes  
expuestas  á  deterioro  y que  además  del planchajeiñttiQrel

doble  fondo  son  las  cuadernas  y  reveses  de  las  carbone
En  un  vapor  grande  que  actualmente  se  construye,  se  ha  sal

vado  la  dilicultad  por  medio  de  i.  crecido  aumento  delesp

sor  del  planchaje  interior  del  fondo.  Además  de  no.  aprove
charse  la  ventaja  de  la  reducción  del  uso  del  acero  nveZ  del
hierro,  se  ha  hecho  el  planchaje  mucho  más  grueso  queshu
biera  ido  de  hierro.

El  orucero auxilir  francée “Normandie,, (2).—.El vapor  correo
transatlántico  y  crucero  auxiliar  franc  LYormandie,  de 600

toneladas  y  máquinas  de  6.000 caballos  y de  18 millas  de  an
dar,  se  armó  recientemente  en  Cherburgo  y doté  con  martue
ros  artilleros,  habindose  hecho  á la  mar  para  efectuar  pcti

(1)  Naaica  MagazOe.
(2)  Idem íd.
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cas  de  artillería,  las  cuales,  según  informe  de  la  comisión  que
•    laspresenció,  ftron  muy satisfactorias.  El armamento  del bu-

que  consistía  en  7 cañones  de  ¡114 cm. montadosen  las  extre
midades  y  en  la  hatería  y  de  12 ametral1adors  de  37 mm.
Con  referencia  á  este  experimento,  dice  un  periódico  lo  si

•  .  guiente:

“Algo  se  ha  aprendidó  respecto  á  las  condiciones  en  las
•      cuáles  un  buque  mercante  se  puede  movilizar  y  armar  para

-  :  la  mar  como  un  crucero  auxiliar,  pero  nada  se  ha  deducido
•   tocante  á  la, importancia  y uso  adecuado  de dichos  cruceros.

Porsu  falt  de  protección,  no  conviene  que  se  bafan  con  bu-•

•  ques  de  guerra,  y  según  un  escritor  de los Debats, bajo  cuyas
•       inic jales  recinocemos  la  personalidad  de  nuestro  excelente

amigo  Mr.  Veyl,  á  excepción  de  una  potencia  queimpere  en
•       la mar.  serán  poco  útiles  como  transportes  para  operaciones

.de  desembarco,  estando  aquél  en  la  creencia  de  que  el  prin
•      cipal objetivo  de  los  cruceros  auxiliares  en  Francia  será  el

de  buques  carbonerospara  acompañar  ¡1 las  escuadras.,,

!Ianeros agregados á  las  escuadras  (l).—Lo  expuesto  por  sir
Jorge  Richard  tocante  á  que  un buque  planero  debiera  agre

•     garse  ála  escuadra  dela  estación  respectiva,hasido  bien  aco

•      gido, puesto  que  probablemente  contribuirá  á  la  instrucción
d  ünhuen  número  .de oficiales  en  este  ramo  del servicio  y  ¡1
aumentar  la  estima  en  que  se  tiene  actualmente.  Hoy  en  día

hay  motivos  fundados  para  que  prevalezca  la  opinión  entre
‘los  oficiales  de  Marina  de  que  si  un  joven  se  dedica  á  estu

•   dios  hidrográficos  su porvenir  es limitado,  comparado  con  el

Ic  otrp  oficial  que  ha  optado  por  artillería  5 torpedos;  se  de-
•   ben  tomar  desde  luego  medidas  á  in  de  evitar  que  haya  mo.

tivos  para  que  haya  tales  creencias  en  lo  sucesivo.  Se  consi
•  dera,  por  tanto,  indispensable,  que  el  servicio  hidrográfico

•   ofrezca  más  ventajas  para  los  que  lo  desempeñan  y que  s
aumenten  los  créditos  con destino  al  referido  ramo.

•  •  (1)  United  ertie  Gazete.
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La  gran revista naval —La revista  nasal  qu  se  efectuar4  en’  1
el  puiltO  d.  Nueva  ork  in  Aliril  próximo,  antelor  i1a

api  rtura  d  la  xposición,  si  st  organiiando  El  contr&al  i
mii  ,inti  Gherardi  ha  sido nonibrado  almirant  n  jde  de  la
(s(uadr  1,  .esindo  aicidintilrncnt  di  continuar  formAdas’
las  ‘.st ftioni  s  W 1   .t1 Intico,  i  n  Luyo  caso  los  almirantes

Bcnh  rn   V’ cilkii,  ion  los  huquisd.  sus mandos  respecte
vos,  quidar  tn subni din dos  al  ilmirant  Gh  rard,  Además
de  los nurncr(>Su  buques  extranjeros  que  figuraránn  i  r&
vista,  concurrinmn  por  parte  di  los Estados  Unidos,  I  cruee.,...
ro  acorazado  Aea’  York ,cl Miantonomoh,los  cruceropat  ‘:
gidos  San  FranCISCO,  Philadelphia,  Bultimore,  Chae.
y  jVewark,  de  1$ á  20 millas,  y los  Chicago  y  Atlant7O.,
neros,  el  Dolphín  y  el  Bancroft,  así  como  el  VesuSP,.:.
orpcderos,  y,  por  último,  el  célebre  Kearsage,  que:  echó

pique  al  Alabain  en  el  último  período  de  la  guerra  sçparai

tista.                               ‘. V..

La próxima revista marítima Internacional de New York
el  Arnzy  and  NaiyJonrnal,  las  diversas  potencias  niarftimaSL•,.
se  representa  rón  corno  sigue  en  la  gran  revista  internacio
nal  que  se  ctctuarí.  con motivo  de la  Exposición  de  Cheagó
en  la  prima  vera  próxima.                    •.

Francia,  enviari  9  buques;  Rusia,  7;  Alemania,  ti; Italia  
España,  -t; Chile,  3; Austria,  Holanda,  el  Brasil  y  el.japón2•
respectivamente.                      . .  .  .

Cada  una  de  las  potencias  siguientes  .estarí  representaid
por  un solo  buque.  Portugal,  Suecia,  Noruega  y Turqua.Di

narnarca  y  China  no  enviarñn  barco  alguno,  ignorándas
hasta  la  [‘echa lo que  proyecta  la  Gran  Bretaña.

Dos invenciones nuevas (2).—Una  de  ellas  es  del comodoro.
Folger,  de la Marina  de  los Estados Unidos, que  ha  .fornadÓ

(1)  Revue  Marii,,e  e  Co1o,ia/e.              .  .  ..  ,..  .  .

(2)  La  .tía’i,,e  Fraaçase  .  .    .  .  .  ..
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tpOyCtÇ.  1e un  ariete  armado  con cañoneS  submarinos  y
rflOrerOS  que  lanzan  explosi’eOs tuitcs  por  medio  de  cargas
de  pólvort

La  naturaleza  dci  epioslvc)  5 d( sconocida,  pero  1 Direc
tor  de artilloria  afirma  quc  se  han  cfcctuado  experiencias  sa
tisfactorias  bajo  d  punto  dc  vista  di  la  utilización  de  este

agente  como  carga  de  cp1osión  de  los  proyectiles  lanzados
con  pólvora  y con  crecidas  velocidades  iniciles

La  segunda  embaicación  dd  porvenir  se  debe  al  teniente

Apostolof,  de  la  Mauna  rus  i,  i  tp Lrato d  su invención,  des
tinado  principalminti  á  la  na’ cgaciofl  submarina,  si  pone  en
ovimiento’por  medio  de  una  máquina  rotativa,  que  caecc             

dç  hélice,  pero  que  da  vueltas  ¿lic  dedor  dci  casco  de  un  bu  1
que  cosi su  correspondiente  dotacion  FI  inventor  calcula  que
el  buque  Ideado  por  él  andará  más  de  100 millas

El orueero Japonés “YoShLno,, (1) —En  J  astillero  de  Elswicke
ha  botado en Diciembre  ultimo  un  nuevo  crucero  protegido
para  el  Gobierno  japones  Las  e. ir  ecteristicaS  del  buque  son

laSlgU1eflteS  eslora,  lOS  m ,  m  inga,  14 ni,  calado  medio

,1U  pi  ; dcsplatami  nto,  4 1()  t  1 1 Yos/uno  es  di  acero,  sus
miqumas,  cald  i as,  pañol’. s   u  etos  p ir  1 gobernar  están

abrigados  por  una  cubicrta.  u nr ciada  de  12 cm  en  los  talu
des  y  de  4,5 m  cn la  parte  hoi uontal

La  subdivisión  estanca  es  minuciosa,  utilizándose  muchos
de  los  compartimientos  estancos  instalados  entre  la  cubierta

acorazada,  y  la  cubierta  encima  d  esta  para  carboncras
El  repuesto  de  carbón  sei a  d  1 000 toneladas,  con el que  el

radio  de  acción  dci  buque,  con y’.  locidad  dc  cruceio,  será  de
una  extensión  txct  pelona!

•S  conifa,  con tiro  forzado,  desarrollar  15.000 caballos  y 23
iI1as  de  andar,  el  cual  aventajará  al  de  todos  Io  grandes       - 1

•  ruerQS  construidos  hasta  ahora.  -

-El  arrnamentO  se  compondrá  de  cuatro  cañones  de  á  15 cm.

-  (i)  La  Már’e  Fraaçasn.                             -

Toxo xzi’  —M.&izo 1898.                     25

:   -
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y  de 8dc  l2,,  todos  d  t  t  ,  l1eará  además  un  armaniet

auxilar  di  22 piez is  d  t  r  di  47 mm  y  lanzatopedps,  

Un torpedero ruso rápido (l).—.Las pruebas  de  un nuevo torpe
dero  construfdo  en  el astillero  de  los  señores  Sichau,  nEl
hing,  destinado  el  primero  á  la  Armada  rusa,  han  dado 
tados  de  andar  sin  precedentes  hasta  hoy.  Durante  una.hora,
en  alta  mar,  se ha  sostenido  un  andar  de  27,4  millas;  ‘1  pre
sión  en  las  calderas  fué  de  13 atmósferas  y el  andar  estÍpuia
do  por  contrata  de  26,  millas.,  .

FI  wrp(clcro  de  qe  se  trata  es  de  4b,F rn.  de  eslora,  ,2  m.
ile  manga,  y clesplaza  130 t.  El  grueso  de  las  planchas  de  a
ro  chi  casco  es  de  e  mm.  la  dotación  del  buque  24 homhre.

Una expedición antártica (2).—-Los tres  buques que  han salido
en  Septiembre  último  para  explorar  la  tierra  de  Graharn,  son.
tres  barcos  de  Dundee,  la  Balcena,  capitán  Faiwealhet  el
;lctive,  capitán  Robertson,  y  la  Diana,  capitán  Davidson.  Es-.
tos  buques  son  de  madera,  de  a 400 t.,  aparejados  de  baic,.
con  máquina  auxiliar,  y están  protegidos  contra  el  hielo.  To
dos  llevan  médicos  elegidos  por  sus conocimientos  especia1.
Forman  parte  de  la  expedición  un  pintor  y un  fotógrafo.  Ío
buques  deben  estar  de  vuelta  el  verano  próximo,  redáctándo
se  Memorias  sobre  la  temperatura  y  las  corrientes,  acompa

ñadas  aquéllas  de  colecciones  de historia  natural,  etc.  •  ;

Una expedición americana al polo Norte (3).---E1 teniente  P
ha  obtenido  licencia  por  tres  años  para  conducir  al  poloÑor-  .

te  una  expedición  organizada  por  la  Academia  American  4
Ciencias,  siendo  el  objeto  de  esta  expedición  deterrninrl
costa  norte  de  Groenlandia  é investigar  si  existe  otra  tieiia

más  al  Norte,  aproximándose  todd  lo  más  posible  al  polo
Norte.                                   .

(1)  Recae  .lIa,itiu,e  e  oioni  ale.                  . .  .

(2)  Idem  Id.                               •
(8)   Unitet  Ser&’ie  (;aette.                    . .   -
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El  general  Wistar,  presidente  de  la Academia  de  Ciencias
naturales,  de Filadelfia,  al  solicitar  la  licencia  de  Pearv,  se:
xpresaba  así:                                             ::

-       “Pary  opina  conmigo  que  en  esta  segunda  expedición  po-       - :.

diá  llegar  en  mucho  menos tiempo  que  en la primera  al para-  -.

jede  la  costa  que  sólo ha  avistado  en  ésta  y que  planteará  en
el  eipresado  sitio  su base  d  operaciones  para  su nueva  expe

dición.  Confía  poder  demostrar  que  la  región  circumpolar  es
•    prinipalmente  oceánica.  Si  obtiene  este  resultado,  se  aban

donarit  una  d.  1 s  tris  teorías  r  ineipales,  mediante  las  cua
les  5(. trata  de cxplicarlçi  ‘  u  i iLiOn  sorpitndcntt  de  t  rnpi
ratul  a  e1eetuadt  (a  estas  t  gion  5 durante  ci tiltimo  pu  todo
zqológico,  disminuyéndose,  por  tanto,  el campo de  investiga-  -

ciones  1 eterent  s   las  expi  i sadas
,,No  dejare  de  mencionar  que  si M  Peary  llega  t  la  costa

Norte  de  Ja Groenlandia  despues  de  una  estación  lavorable,
es  decir,  una’  estación  durante  la  dual  la  clausura  de  la  --

mar  circumpolar  se  efectuara  bajo  la  influencia  benéfica  de
los  vintos  al  Norte)  io  hay  motivo  aparente  para  que  en vir

tud  del  empleo  de  los  mismos  procedimientos  no  llegue  al
polo  geogratico  mismo,  aunque  no  sea  más  que  un  objeti  o

accesorio.,,
En  la  pedicion  pr  u  dnt  J  tuuente  Pear)  demostró

según  el  genr  ti Wistar,  que  s posible  recorrcr  un gran  tra

yeito  sobre  el. hielo,  habiendo  reconocido  que  el  estado  de
éste  en  las  grandes  masas  continentales  difiere  materialmen
te’e.l  que  hemos  visto  en  las  musas  glaciales  lImitadas  ex

-     pioradas  hasta  ahora.  En  las  primeras,  en  efecto,  la  tenden.
cia  del  hielo  es &  lh nat  las  gri  tas,  mediante  las  cuales  la
segundas  no  son  viables

Los  gastos  de  la  expedición  se  calculan  en  125.000 fráncos.

“El Sultán,,, acorazado Inglés (1).—-La carena  de este  buque que  •-

se  a  á  emprender,  no serl  con  el  fin  de  transforrnaro,  como

-       (1 flrt,ue  Martirne  e  Coto,ziate.

-
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1(1  ifl  iluno  1  1t)I  15  iflgl( 515  qu(  (1  n  d  parecer  que
tI ti  t,  U  1 dI  Oj)  1 p ti  t  1  0101  tr  (11  I  dos  máqulnds  mdc

pendientes.
St,un  ] Broad  l#  ow   h  dispusto  qu  conserve  su

lrt  o  priiniti’  o  u idro  1’ 1 mIsmo  di trio bici  notar  que1o
partidarios  del  aparejo  para  los  buques  de  combate  SO  

muy  influyentes,  puesto  que  se  han  expedido  órdeneseciéfl-

teniente  en  1 ‘lvi0UtI1  para  vol ver  á  aparejar  al  Tmerar    1
de  bergantín  el  cual  1 eva,  sin  embargo,  dos  héIiees                               1

El ariete americano “Katabtlin,, (1)—Este  nuevo  ariete,  destinado
¿i  la  defensa  de  los puertos,  más generalmente  conocido C0O

el  ariete  ;I tul/it’!!,  se  hotó  al  agua  en  4  de  Fehreo,  en  Bafr
Maine.  El  buque  que  SI  ha  construído  según  un sista  fli4C

yo  por  el  almirante  Animen,  di’  la  Armada  de  los  
Unidos,  sólo  posee  como  fuerza  otnsiva  su  eficiencia  pr
embestir  al  enemigo.  Sus  características  son: 251’ po’  1J’
por  23;  cala  l’  y  desplaza  2.155 t.  No  llevará torpedo,fli   -

artillería  que  1 caúones  de t. r. de reducido  calibre,  con  el, fin
dt  contar  con  algún  elemento  protectriz  contra  los  ataqude

ts  botes;  será  un  ariete  nada  iás.            -   -.

El  WarriOr,,, crucero inlS  i2).----lil más antig()  de  los  uort
z-,tdos iiilt-si-s,  pues  ditta  del  tfO  18U,  el  IVarrior,  hg pado
de  la  lista  de  buques  de  combate  á  la  de  cruceros  coia
zados.  Como  el  Blaek  Prince,  el  Hércules  y el  Achil1e  -

otros  buques  de guerra  de Istu  ápoca,  cst  casi  en  tan .bue
estado  como  cuando  se  hotó  al  agua,  así  que será  cnçstió  de
proveerlo  de  máquinas  y  artillería  moderna.

“La Nautilus,,.—Sitlit de Capetown  (‘1 1  del  pasado  coii  dsti
no  á  Australia.

El  “Reina Regente,,.—Estc crucero se está alistando  n  Cíirt

11)  1;,i  /  Se,’  O-e (  uet  te.
(2)  fdem  íd.

Ç0
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-‘ena  para  el  viaje  que  dehc  i.  It  tuai  11  FI ihana   Nueva
en  Mayo  pi óximo

41a  llegada  ultiniail  sus p1cparltlvos  para  su partida  ñ di

hos  puertos,  se  it  incorporarn  d  cruccio  In/anta  Isabel  y

Lcztgrpederos  Nueva  España,  formando  estos  tres  bar
cos  la  escuadrilla  que  ha  de  asistir  & fl  1  presc ntación  dc  Fs
paña  1 la  tiesta  ii  ival  dc los  Estados  Unidos

E1 eomandantc  gc nc ral  dci  tpost id  1 o  irbolat  u. su insigni  t

::‘.   Reiiui  Regente.

ros’Conde eI  Venadito,, é “Isabel II,, (1)—El  día 27 del pasa-,

dorroi  estos  buques  en  Cu’tdiz, procedentes  de  Dakar  
Canarias,  habiendo  jemoicado  ci  pumcro  dc  los  (p1csIdos
uieundocuyo  timón  se hallaba  averiado  y se  rcpararui  en
breve  en  el  ars  n-l  de  la  C triaca

“l_aSanta Maria,, —L’i cai ab  la  Santa  Miria  s ilió  dc  Santa
/  ru  de  1 encriti  ci  22  dtl  p isado  par  Pucrio  Rico

Bote8devapor.-—Los botes  cte vapor  para  los  cruceros  de
 000 tonc ladas  quc  s  consti  u  c n cn  los  at  st  nalc s,  st  sujct  1—

áníla  patente  White,  Su  construcción  ha  sido aprobada.

Botoa  de vapor IngIese8,—Los siñorts  Sinipson,  Sirickluind  y
Conp  tfia,  tic nc n  01 dn  tic  c onsti  un  p u  It  Ai ni ida  trc s
nuvos  hots  dc vapoi  d  i  17

Artillado de calioneros torpederos (2) —‘  ha dispuesto quc los
caont  ros  toi pe & ros  Vu enhi  Yiñe  Pm  Ón,  Galicia  y Mar

qués e  Mol,ns,  scan  u  Lillados  pi ovisionalmcntc  con  caño
nes  de  12 cm  ,  modc  lo 1881, ti  insfoi ni idos  .  n  arga  simulta
na,  basta  qrn  s  dot  n  cii  ch  hni1i  1 con  ¿.  iñonc  de  10 cnt

detr

(1)   1)arw  de (‘4 fi
2t  Idem id
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Mendez Nuiez —l)lLcfl  deJ  Feri  01(1)
Por  el  auntamicnto  d  tsta  Liudad  SL  ha  so1icitdo  e1

capitln  general  del  departamento  la  autorización  necesala  .

para  fundir  en  los  talleres  del  Arsenal,  y por  cuenta  del Mun
cipio,  la  estatua  del ilustre  marino  Mcndez  Núñez,  l  fin de ço
locarla  en  la plaza  del  Callao,  .  .  .  .  .

El  “Howe,, (2).—Según informes  recientes  referentes  á. las  ope
raciones  de  salvamento  de  este  acorazado,  varado  en  el puer-  -

to  del  Ferrol,  parece  que  hubo  falsa  banda  de  9igradQs
estribor.  Se  colocan  hloques  de  madera  lastrados  debjqdei
pantoque  í  un  de  conservar  las  posiciones  obtenidas.  Los  bu-  -

Zos  dicen  que  la  piedra  ha  averiado  el  casc6,  debajo  de  la  

clmaras  de  hornos  de  proa,  18’ en  sentido  longitudinal.   -

ahora  ( l  de  Febrero)  no  hay  prohabilidad  de  que  el  barco

(1)    Uu11(Jo.
()  ,  it ecl .erric’e  ( ;,, .eue.                       -: -
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Nueyas consideraciones sobre las carabelas de Colón, por D  PELAYO

ALCAL.  GALIANO,  biigadier  d  mf inteima dc  Marina  —Ma
Ørid,  1898 et  IblLurnicnlo  tipogi  tfio  dc  Ricai do  Alvai  ci,
Ronda  de  Atocha,  15 —Un folleto  en  4  de  3  plgmna,

:jos  recibÍdo  dos  ejemplares  de  este  folleto,  por  cuyo  en

vf  dtmos  las  mts  expresivas  gracias  í  su  ilustrado  autór.

Exportaiones.  Año  Jiscal  de  189  l-92.—Noticjas  formadas  bajo
dirección  de  JAVIER  SIAVOLI,  jcfc  de  la  sección  7  Me
ico,  ipografia  de  la  oficina  impiesora  de  estampillas,  Pa

Lco  Nacional,  1h92 —Un folkto  n  folio  cit 64 págmna

de Manila, bajo la dirección de los PP. de la
de Jesús. Observaciones  verificadas  durante  el  mes

Qctubre  de  1891. Manila:  establecimiento  tipolitogrfico
 dM»Pérez,  hijo,  San  Jacinto,  30,  Binondo  1891.—

PERIÓDICOS

i  Hansa

El  Hansci,  de Hamburgo,  dcl  2  de  Febieio  ultimo,  publica
scitos  interesantes  respecto  al  seguro  de  la  gente  de  mar,

déréchoybligacjones  de  los fletadores,  proyecto  de  recep
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táculos  para  observaciones  en  los  mares  
del  Oriuoo,  un  dLsLrlpLlofl  de  1  travcsi  de  1)  Matra  pr
la  mar  con  hielos  desde  Kiel  á  l)routheim.  En  la  Inisdeáné<
de  noticias  encontramos  varias  de  interés  general.

Marine Rundshau.

El  número  de  la  revista  de  la  Marina  alemana  corresóii.’

diente  al  mes  de  Febrero  último  contiene  los  erit0Si-  •‘

guientes:                           ‘••

Plan  orgánico  de  la  flota  prusiana  en  1836.—Comisióñ del

Ale.vuiudrine  en  oul(Corea).—Teoria  de  la unión  dlemet,
tos  para  gobernar  los  buques,—Noticias  rcferente,á  Maifn
extranjeras.-—Movimieflto  del  personal  y  noticias  reIativ&á

estaciones  navales.—Literatura.—lndiçe  de  resoliicloúes

contenidas  en  el  diario  oficial.—PeriúdiCOS  y  libros.’

Gaceta de Obras públicas.

Reglamento  sobre  puentes  metálicos.—La  Exposidói  :de
Chicago.—Noticias  generales.  _lcrsonal.—AyUntamidtO  

ubasuts,  etc.                        ‘•

Revue du cercie militaire.

La  semana  militar.  —El juego  de  gLierra y  mediQsdepr
ieccionarla.—El  combate  de  infantería  en  nuestras  manio
hras  del  )L—Nueva  organización  del  ejército  españoL—
Nuevos  servicios  interiores  en  caballería,  artillería  y  admi

tración.—Crmca  militar,  etc.

L’ldroloUia e la Climatologla.

Investigaciones  sobre  la  influencia  de  las aplicaioneshi
droterápicas  sobre  la  resistencia  rnuscula  á  la  fatiga.—Delu

hidroterapia  en  el  tratamiento  de  la  tal)eS  dorsaI.-TrLtta
miento  preventivo  y  curativo  de  la  tuberculosi  pulmonar.

El  agua.  -Leopoldina  de  Montecatini.—X!  congreso interna
cional,  Roma,  1893.—Revista,  etc.           • •  .••  -
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Cóntemnoránea.
sçiertos  del  séñor  Pinheiro  y  los errores  del  señor  L-ir

as  ciencias  naturales—La  monarquía  y  la  repúbli-.
ucación  física  de  los niños.—Una  página  de  Roma.—
de  teatros,  etc.                      .1

ie  Geografía comercial.

La  .n,dustria  pesquera  en Río  de Oro.  —Los descubrímientós

de  los portugueses.—La  isla  de  Cefalonia.—Informes  y  noti
•    cia  c;onietciales.’—Cornercio  exterior  de  España.

jóvla  Marítima. (Mazatldn.)

El  general  de  división  Poríirio  l)faz.—Servicjo  de  timone

.e—scue1a  náutica  de  Mazatlán.—ReglamefltO  nacional  de

aqüed.—ontrabndo  de  guerra,  etc.

.  BóIet(n oficial del Cuerpo de Infantería de Marina.

Administración  central.—Réirnen  interior  delMinisterio.—
Orgariación  de) cuerpo.—Centro  consultivo.—Pacultads  de
los  capitanes  y  comandantes  generales  de  los  departamen

tos,Reenplazo  de  fuerzas  en  Filipinas,  etc.

Revista Marltima Brazileira.

utobjografía  de un  torpedo  Witehead.—Arrnas  de  fuego

portáti1es—ElemefltOS  de  combate,  —El  submarino  brasile
.ño.—El  buque  de  combate  y la  guerra  naval,  etc.

‘  Rejstade  Navegación y Comercio. (Madrid,  Columela,  17.)

La  marina  mercante  como  auxiliar  de  la  guerra.—Il  co
rnerçio  utii’ersal.—  La  bandera  de  1 ‘izarro.—Cronómetros.—
El  nivel  de  los  rnares.—Legislac”ón  maritirna.’  La  línea  de

rnxima  carga.—ConclUSiOfles  aprobadas  en  el  Congreso  in
ternaciQnal  de  Derecho  marítimo,  celebrado  en  Génova.—
•$ecciÓn  geogrd/ica:  limo,  si-: 1) ..Iartmn  Ferreiro—La  mata-
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morfosi.,  U’. 1  J  ti in e modu  na  —Inventos  rnaritzmos,’  M-<
quina  para  utilizar  el moviniento  de  subkla  y  bajadde1s
mat  cas   orno  tuerz  moti  iz —Apai ato automático para dar á
conocer  ¿i los navegantes  el  momento exacto  de 
baja  mar en la barra  de los  puertos.—Las  velas  de  aiejá
—  4  qi.atectw  a iuu’al  H  vapor Murtaja,  rompehielos —Re
?‘l»t((  de(riograf/a  Comercugi  Laeicpediciónpol  trcjeM Nan
sen—Las  Cd;uaras  de  Co,nercio.—Constr24ccjones’navales:
Buques  de vapor  de rnñsde3000  tonela±es.—Buqe  de vlde

más  de  2,000 toneladas.  —La construcción en  l89l.—Bstadf&é  
de  las construcciones  inglesas  en  l892.—Transatlantioepá.’
ñoles.  —  El  Raanok.—La  casa  naviera  Piiiillos  Sáenz r  Cói’

p1ñia.  —  Compartimientos  estancos.  —  El  vapor
Vachling:  Fn  plano  ele  yacht  americano  á deriva,eoñ la.stiéy

timón  tlexible.—Ai-queo  de los yachts  de vela  y tabla deom:.
p&’nsaciones.—Puer/os:  E]  de  las.Palmas.-—EI de Barcelona
eo  l8’.)2,—Estadítiea  de  pucrtos.—Noticias:  La nuva  lea
la  Marina  mercante  en  Francia—La  fiesta naval  de Baiiitó’
Road.--[,a  hora  universal.—La  duración de  los navfd.’El3c
nal  de Corinto.— (Jo nUevo  canal  para  transatlánticos.i.tjii
isla  tlotantc.—Fl  río  en  el Atláñtico.—.La Marina  mercajít  .ii’
1 talia.—Jfinisterio  de  iJfa rina:  Reales  decretos,  ReaÍs  óid
nes  de personal  y  material  y disposieanes  de  geneialidad.
IJi(/rogra/ma.—Notas  bíb/iogrdficas.—Grabados:  El  vapor
Tea/aa/e,  crUcero  auxiliar  ing1s  (9 grabados).—llmo.  séor
1).  Martín  Ferreiro—El  vapor  ropipehielos  Murtaja.LJ
velas  de  cangreja  3  grabados).—Enventos  marítimos  (3 gríF  --

bacios).

United Service Gazette. Fi’hrero.                    -:

Yotas  n;i-ales.——Un  calendario  de  victorias  britániáas’i’
uu  i  t  —Ri ti  t-,io  p  ti  e  la  m2uncrla  en  Dc  enpoit  —Notas
militares—Movimiento  de  buques  de  guerra.—Egiptoy  
.lar  Rojo.—Poiler  naval.—[.os  servicios  en  el Senado. Bfec
to  de la  pólvora  sin  humo  en  la  guerra  modera:—Invc
nes  nuevas.                            - •-:
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ArY..und Navy Gazette. Febrero.
l  programa  de la  construcción  naval.—SoldacosjÓvenesy

liebre  entérica.  —Cuarteles  en  Londres.—Notas  del  .Brit

nE1  dominio  del  Mediterráneo—Instrucción  de  la  mili

da,.  sgiima.—Cuestiones  presentadas  en  el  Parlamento,
tctra.

;vwor.Ñaw.  Febrero.

:  El  progreso  ael  inundo.  —Caricaturas  del  ines.—Bosjuejo
barfico:  ontiene  retratos  de  ips  redactores  é impresiones
del  )‘fll  Mali  Ga.eI/e  y de  Mr. Newness  M. P.—Artfculos  de

fQndo  de  las  revistas.—  kevisas  ievistadas.—  Bibliografía.—

Lectura  part  los taqeres.—Contenidos  de  revistas  y periódi
co.—fnce  de] mes,  etc.

TheNaULicaI Magazine. Febrero.

 Po—1  Ve;’itas  noruego.—Occano
grfÍa(cqntinuación).—El  Ministerio  de  Fomento  y. las  luces
desituciÓn  de los  huqus.—Educación  náutica  elemental  y
secundaria..—Alimentación  para  la  marinería  mercante.—No-’
ticias,n4uticas.—Tallas  de  mareas  para  Febrcro,—La  reser

ya  naval,  etc..

ournaI ofthe.Royal United Servlce Institution. Febrero.

Sitema  de  montar  é  instalar  la  artillería  á  bordo  de  los bu
ques  de  la  Armada  inglesa.—Breve  reseña  de  la  marcha  á  la

India  dl  ejrcito  del  Afghanistan  en  1850. En  la  sección  ex
tranjer  se  insertan  artículos  sohr.  Francia  y  su  Marina.—
Progresos  recientes  en  máquinas  rnarinas.—Consideraciones
ohre  la. Armada  española.—Ejercicios  militares  por  Molkc.
—Operaciones  de  campaña  de  una  Fuerza mixta  en  conexión

CQfl  l  deftnst  del  San  Go/ardo,  cte.

Revue MaItime et Colonlale. Febrero.

Sobre  una  representación  gráfica  de  la  marcha  diurna  de
un  cronómefro.—Nuevo  sistema  de  rosas  náuticas  de  poco

.  .

1
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piso  .—l n & 1 p tis  dc los  C in qu&  —Las antlgtlas  topa  d  la
	ai  Ui  i  (1b22 i7)2)  — L  1 gul  rra  u’  u  en  Chi1e—tqdo  sóbre
la  ti 01  Id  mcc  Inlia  dii  Lalor  (continuación)  —Noti’cis biogr.
lica  dli  conuaalmirantc  Bossc  (1809 1891) —Crómca  —BIblio

gi  u  t  ni u ItilTi  1  comcrcl  ti

Rivista  Marittima. Febrero.

1  o  tou pcdu  os  —11 DepósIto  Hidrogr1hco  de  Wshrngton
y  la pilot  Jiart  del  Athntico.—Documentorfernte  AlaMa’
rina  toscana  en  tiempo  de  Pedro  Leopoldo  Ic-Proreiós
¡ccii  nls  dii  sm  Iqumasmannas  —A1rcdedorelAfrica(no

las  de  un  viaje  á  bordo  del  aviso  de  S.  M. Staftt.—Vo,cabq
lario  de  las  púlvoras  y de  los explosivos  (coninutció).—CiÓ
nica.—Pubiicactones  nuevas.—ilovimiento  del persoaL   -

tados  mayores  de  los buques  de  guerra  arrndos  en  sittaciÓn

de  reserva  y  en armamento.

/
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APENDICE
k.

øisposlolone relativas al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el día 18 de Febrero

8Enero  —Npmbi ando  comaud  tnti  di  Marina  dci  Ftjrol

1  aptn  de  Iragata  D  Félix  13 it  tI i

8  ‘—id auiliar  de  la  dir&cción  ikl  personal  al  tcnient&.
aichtor  de segunda  D  José  Mart  t  Romi  o

19 .4d  oficial  di  derrota  di  la n to  Sü;:ta  4Iar/u  al  alférc7

de  navio  D  Lws  RU1/

19  —Destinando  al  Apostadi  ro  di  Iilipin   al  tinicnti  de

aavf  o  D  Gustavo  Muñoz

i9  —Concediendo  cruz  blanca  di  piiniira  clasi  dii  Mcrito

valal  teniente  de  navio  D  Fdro  Roia  Nito

20  —Íd  el  pase  ci  la  situación  d.  sup  rnumct  ario  al  pumcr

pédico  D  Antonio  Antón  é  Iholcon

20  —Nombrando  ayudantt  &  Mat  ni  t  di  Badalona  al  tcnicn

te  de  flavio  ID  Joaquin  dc  Borj  i

20—Id  íd  de  la  Comandancu  dc  Manni  dcAlgcçirts  al

teniente  de  navío  1)  Luis  Ohag  4

29.’—Id.jefe  de  la  comisión  de  Marina  en  la  Exposición  de     •  •

Chicago  al  teniente  dc  na  io  D  !u  in  A  Ibarrcta

20  —bestrnando  al  golfo  di  Guini  t  ti  scgundo  medico  don

mi1o  Alonso  y  Garcia

21  —Íd,  al  centro  consultivo  di  M  rin  ti  tinientc  de  nivio

p  Edudrdo  Capelastc’gui  y  aliéicz  di  navio  1)  Antonio    /

Gastón

/

j
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21  1 nc ro  -  Dc stinando  al  departamentq  d       41 tenien
te  cororn  1 de  ‘irtilk  ría  J)  Juan  de Sandoval

24.—i.>isponiendo  que  el capitán  de fragata  D.  José  Jiménez
cese  en  el cargo  de  auxiliar  de  este  MinjsterLoy.coxtiu4en-
cargado  del  detall  del  Depósito  Hidrográfico..

25.—Nombrando  segundo  comandante  del  Jocj.1
u  mc nt.  dc n t  io  cl( prim  r  1)  Rafat 1 PaVía

25.—td.  ayudante  dci  distrito  ¿e  Gibara  al  teniente  de  náio
de  primera  1). Gabriel  Rodríguez.  .  .

25.—id.  segundo  comandante  de  la  
lrnil  aitcnicnt  dcncvíodepumerdD  ManuJTrrntegW

—id.  segundo  comandante  del  Segura  al  teiÍentednt-.
vio  D.  Manuel  Rico.

25.— 1)cstinando  á  Cádiz  al  capitán  de  frigataD.Juafl  Fas
tOlÍfl.  .  .  .  .  .

25.Íd.  al  Ferrol  al  alférez  de  navío  D. José Maria López.
25.—Nombrando  coman&Cnte  del Jorge  Juan  al.cajtán  é

fragata  D. Federico  Fernández  Parga.  .  .1
2  —Id  dci  Velasco  al  capitán  de  fragata  D  Antorno  Go

dínez.                              . ..

25.—- id.  íd.  de  la  provincianiarítima  de  Mayaiaapi-.
tán  de  fragata  D. Antonio  Eulate.  .  .  .  

25.—Íd.  comandante  del  Vizcaya  al  capitán  d  navfoD.En
rique  Santaló.  .  :‘  .  .

25.—Id.  fd.’dci  Isabel  IIaI  capitán  de  fragatá.P  Fi-crCicp
Dueñas.                          .  .  .‘

2  —Id  id  dc  Marina  dc  San  Sebastian  al  capitán  de  fragata

U).  José Cano  Manuel.                :    .

2b.—Id.  ayudante  de  la  Comandancia  de  Marh  de ld flba-..
na  al  teniente  de  navío  .D. Enrique  Frexes.  .  ,

2b.—lci. comandante  del  Colón  al  capitán  de  fragata  D.Joa
quín  Rodríguez  de  Rivera.            ..  .  .

2b.— l)cstinando  al  Ferrol  al  ingeniero  jefe  d  primera  don
Salvador  Páramo.  .

2.—Concediendo  la  efectividad  y  sueldo  de. .  mleo  al

teniente  de  navío  graduado  E). Antonio  Ortiz  Gueria,
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 nro  —Nombrando  proft  sor  d  It  Escuda  de  t9rpedos

 :tite  de  navf o  D. jose  Gonzlez  Quintero.  .

   o.--rd. ayudante  de  la Comandancia  de  Marina  de  Málaga  ,

  Vtenjente 1e navío  D  Manwl  Codin  /
3ó —Destinando  al  crucero  Colón  al  tementi  de  navio  don

Federico  Garrido,  •.  ..

3A —4d i  la  comisión  en  Londrc  al  capitan  de  artillería  don
“)osé  4t  Madariaga.   Y,

1  —Aprobando  pl opucsta  d  iud  mt’. del  iirt  1  trcio  de

   reserva á favor  del  tcnicnte  1)  Luis  Bochs
 1  —1d  propuesta  d(  ayudant&  pi ofesor  &  la  1scue1a  de

adrninistración  á  favoi  dci  contador  dc  naio  E) Francisco

de  Paula  Quintana
31 —Concediendo  ci  p tse  l  la  situación  di  sup.  1 nurnirario

al  truente  de  infantcm  d  Marina  1)  José  Ncgi  ‘.0

1 q ‘ebréro  —Nombi ando  com  md mic  di 1 In/anla  I.a  bel
al  capit.n  de  fragata  E)  Vntura  lJantt  rol

1  1’  •  ‘-  .         .
-  1. —Id. 3efe de  la  sección  torpedistas  del  Apofitadero  d.c  la   ,  -    -

JIabana  al  teniente  di  flavio  de  primcri  1)  Dicgo  N  Mateos
3-rDtsjjnando  al  (1  uit  ro  Calón  al  t’. ni’. ntc  di  navío  E)  F’.

dçrícp  Garrido.  .  .                      .. .

3  —Id  ‘al dcpartamcnto  de  Cádiz  al  altei  ez de  na’  io 1)  Emi              /

lío  Butrón,  .  .  .      .

7—concediendo  la  uclta  al  scrticio  ictivo  II  capitán  de

infantería  dearina  1). Rafael  Rotnero.  ,               .

8.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  contador  de    ‘ ,

nvio  de  prfme’ra  1)  Ladislao  Lopiz,  al  contador  di  navio

D  Miguel  Cabanellas  y  al  contador  de  fragata  D  Luis  Pi
dreira.

1  ‘$.—Nombrando  á  las  órdenes  del  contraalmiránte  D.  Do-.   .     —

•  ino  de  Castro  al  teniente  de  infantería  de  Marina  D.  Ma-   .

nuel  Martín  Barbadillo
‘‘  9 —Destinando  al  departanR  nto €k  C diz  ‘.1 capitán  de  na

yfo  de primera  D  Adolfo  Sob. r
.     9—Concediendo  el  pase  á  supelnurnerario  al  tcnicnte  de

avio  ID José  Maria  Rodríguez

-‘  .•    -                                .   .-   .

                                         . .     .-
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q  Fehrero.—COnCCdiCfldO  ci  pase  á  la  situaciófl  deresWé
cia  lo  al1reccs  de  navío  1.).  José  Gutiérrez  yD.  Catos
1 iigo.                              »

1-1.—Nombrando  segundo  comandante  de  Marina  de  ‘San
Sebastián  al  teniente  de  flavio  1).  oaquín  Escoriza.

1.—Cncediefld()  permuta  de  destinos  t  lo»s a1frecçs  de
fragata  graduados  1).  josé  Casanova  y  D. Francisco  Silva,
ayudante  de  Marina  de  Fajardo  el  primero  y  de  Guyae

segundo.

16.—Nombrando  jefe  de  listado  Mayor  del  departamento  d
Cartagena  al  capitán  de  navío  D. Ubaldo  Montojo.

l.—Íd  íd.  íd.  del  departamento’  del  Ferrol  al  capitán  de

navío  1). Indalecio  Núfiez y  segundo  jefe  al capitfl  de fragáa
1).  Alejandro  Fery.                      » :

1 (.—  )estinandO  á  Filipinas  al  teniente  de  na’í  D. Eiu
Leal.                               -. .,:  -

17.—1)ispOfliefldO que  el teniente  de  navío  de  priméradbi

Juan  Vigau  ocupe  el  destino  de  eventualidades  de  si1a
vn  vi  Apostadero  de  la  Habana.

i._Concediendo  el  pase  á. situación  de  supernumerriOál
teniente  auditor  de  tercera  clase  D.  Francisco  Mille.  »
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TRATADO DE NAVEGACIÓN

Y  DE LA LONGITUD O ALrUR  DI  LES1L Á OESTF

El  documento  que  con  este  titulo  se  insel  tct  á  continua

ción  corresponde  al  legajo  1 0,  tomo  XX  de  la  colecclóI
e  Navarrete,  que  se  conserva  cn  la  biblioteca  del  Depó
sito  Hidrográfico

Por  la  nota  que  se  conserV  t  u  hn,  y  fumada  pot  don
Martin  Fernández  de  Navari  etc,  hace  sospechar,  con
efect,  ue  fuese  un  capitulo  dc  alguna  obra  Como  se
ab  que  el  cosniógi  afo  Alonso  de  Santa  Cruz  dejó  al
morir  entró  sus  papeles  memorYt  de  un  tratado  suyo  ma
nuscrito  .obre  la  orden  que  s  ha  tenido  ¿u  ¿1 dar  de  la
.logitiid,  se  ha  examinado  el  Libro  de  ia  longitudes  Y
anera  que  hasta  agora  se  ha  len ido  en  el  arle  de  nave

Éar  rnauSCritO  que  existe  en  la  Biblioteca  Nacional,  y
en él no  parece  este  documento,  pero  si la  noticia  de  que
trató  este  asunto  el  astrónomo  Pcdro  Ruiz  de  Villegas
Quizá  seá  de  este  autor,  aunque  no  puede  asegurarSe  por
i30  haber  enconti  ,ido  en  ninguna  parte  dicha  obra

De  todos  modos  el  origin  ti  copid0  por  Naval  i cte  y

que  procede  del  At chivo  de  mdi  de  Sevilla  pat  ccc  por
su  letra  que  es  del  siglo  xvi,  y  por  tanto  muy  interesan-
te  para la  historia  de  la  ciencia  nautica

Dice  así  el  capitulo  de dicho  Ti  ttado

“Para  saber  la  longitud,  quc  es  el  altura  de  Leste  Oes
te,  como  por  la  regla  dada  has  sabido  latitud,  has  de  no

TOMO .ABR1  1893.                               26
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nota  que  llamo yo  latitud  de la luna  el  apai amiento  que
ella  tiene  de  la  Ecliptica,  quc  c  1  via  del  Sol  digolo
por  hacerte  diferencia  de  latitud  a  declinacion,  porque
latitud  es  de  ecliptica  é  dci. linacion  dc la  equinocial,  y
porque  el  movimiento  de  la  luna  ba  siempie  haciendo
aumentamiento  en u  latitud  hat  tenci  el  mayor  apar           ,

tamiento  de la  Ecliptica,  ó de alli  buelbe á  desacer  la  la
titud  hasta  ser  con  la  cabeia  6 cola  de  dragon,  que  es  á
dondc  corta  el  su  deferente  la  Ecliptica,  porque  tiene
mas  grados  andando  A los que  i.stan  Ocidente  que  A  los
que  están  mas  en  Oriente,  dc n  csidad  se  sigue  que  ha              
de  tenez  mas  latitud  que  a  oti o,  p’  la  qutl  latitud  se
nos  muestra  que  lo quc  e  and  i  conUa  Ocidentc  6 contia
Oriente,  presoponicndo  icrnprt  a  qué  oras habia  de estal
en  Sevilla,  de dondc  partiste  en uci  ta  latitud  6  longitud
de: gra4o,•çy  por  la  diferencia  sabrds  las  oras  de la  diver
sidad  de  un  lugar  A otro,  y  ma  dcclar  t  esto  sino  que
ser1aen  balde,  porque  quien  con  esto  no  me  entendiere,            1
110  podrá.  usar  de esta  arte  por  mas  que la  declarase  por-          :1 i;

que  le ftltaria  astiologia,  con la  qual  ha  menester  saber
tomal  la  atitud  de la  luna  cn  gi  idos  e mcnutos,  y ha
.ciedose  esto  cierto,  como  por  astrolabio  6  estrumento
para  ello,  cierto  se puede  hacer  cosa  mui  util

,,Otrosi,  por  la  conluncion  que  yo  sC quc  la  luna  ha  de
tener  con  alguna  dc  las  Estreil  is  fias  a  cierta  ora  en
Sevilla,  como  por  cualesquicr  ciertos  almanaques  se
puede  saber  6 por  las  oposicioncs  dc  la luna  que  se  hace
en  grado  opósito  del sol  te  pucdo  cnscñar  quc  las oras  en
queprimero  es  en  Ocidente  la  dicha  conjuncion,  que
•aquellaes  la  diferencia  que  estis  mas  al  Ocidente  que
Scvilla  lo qual  otrosi  es  mui  mil  para  los  que  navegan

:.eñ  Ocidente  é cosa  de mui  poco  arteficio  para  saber.

Quzerote  yo  por  aqui  dai  un  ccmplo,  y has  de presu
pqéresta  verdad:  que  la  luna  anda  al  rebes  de  como

andan  los  cielos  de Ocidente  á  Oriente  13 grados,  que  es
el  Sur  medio  motu  °  poco  mas  6  menos,   porque  mejor
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é  graclua  la circunferencia  que  es  ah cclcdoi  en  360 gra
dos,  ó xejor  te  din  cn  12 paltcs,  y  cada  parte  en 30
grdos   teniendo  aqui  la  Aguja  ccbada  atravesar  por
   encua  de  la caxa  un  tilo que  estc  Not te Sui  quanclo  ella  4

estubiere  sosegada,  ci pi endelo  que  no sc  salga  y  deja  el
tilo  complido,  ci torna  un quadrantc  giande  ci haz  el  filo

 corte  P01 los 45 grados,  c quando  viet es que es media
dt,  porque  el sol  teni  entonces  Li miyor  altuia,  toma  la
sombra  al sol y  el hilo que sobra  del Aguja  endere,ai  lo a
en  derecho  de  la  sornbii,  y  anda  con  el  Aguja  hasta
taito  que  el hilo  dc tuer  t,  corno  el  que  está.  encima  dci
Aguja  este  en  derccho  dc  la  ombia,  ci con  la  vista  la
puedes  Juzgará  con  una  icgia,  y h€cho  csto,  sbc  cierto,

qesjn  has  tornado  el  medio cija, y  que  la  sombra  y
Ialrnea  del  Aguja  cstiln  en  dereho  del  exc,  que  es  el
punto  sciegado,  ci mita  con  dihgcncu  echado  un  hilo  del
Sur  de laAguJL  t  la  punta  dc 1  flor  que  diccs  Norte,  ha
llaras  entre  los  dos  hilos  los  grados  que  la  Aguja  se
aparta  de la  linea  mci idiana,  que  es  del  rnismo  Polo,  y
aquellos  contados  sabrás  que  otros  tantos  estás  de longi
td,  para  donde  guiare  el  Aguja,  y  la  razon  de  esta  pare-
ce  infalible  segun  la  mudanza  que  h ice  la  Aguja,  y  quan

•   Q.rnas  ciertamente  tornares  la  sombiLa meridiana,  tanto
mejor  y  mas  Ciertamcntc  sabras  ai  la  longitud  y  no
tomes  nedida  con  relo’c de Aguja,  que  es  falso,  como lo           :
s.jeien  hacer  algunos  Pilotos,  porque  tambien  nordestea                           :1

 nrÑtea  como salen  de meridiano  en que  son  cebadas
r  echas;  ántes  toma la  medida  con  el  astrolabio  quando
está  mas  alto  el sol,  y  deja de subir,  porque  entonces  deja
de  subir. y  es  medio  dia.

cori. relox  de arena  tomadas  las  oras  de la noche                            1
desde  que  sé  pone  el  sol  hasta  que nazca,  sabrds  que  las
ql4efaltaren  para  24 ha  de  haber  en el  día  del  sol  salido
hasta  qüe se  ponga,  y entonces  con diligencia  andadas  las
medias  ¿ras  del relox  de arena  que  hallaste  en  el  dia,  en
toiwes  será  si bien  miras  el punto  che medio  cia.
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y; estp  stima  mucho,  porquc  por  la  experiencia  verás
.que  cosa  e  para  navegai  puntualmente

»Iten,  puesta  asi  tu  vista  con  los  alfilei es  en el  sol,  te
queda  la  equrnocial  en medio  de la  tieria,  y la  linea  que
cort4  la  equinocial  en  medio  de  la  tiel ra,  y la  linea  que
corra  la  equinocial  en Zenit  en quatro  quartos  iguales  que
será  aquella  en que  se  acaba  ci  numei o de  90,  sabe  que
dereçhamente  muestra  los Polos,  y  cs  la  linea  mei idiana
que  otro  on  su  puntos  lo muestia,  y  atada  una  linea  en
ja  vera  que  tiene  la  veleta  cn rncdio  dc la  carta,  y pues
a  con el  fijo que   la  Aguja  de aqui  llcba  atiavesacla  en
drecho,  e  donde  el Aguja  cahc  con  el  noite   el  lugar
dé  donde  p4ltI’te  sabras  qu  ci  .guja  todo  lo  que  te  ha
nQrdeSteadO ó noinesteado,  que  aquello  est  apartado
de  las  Islas  afortunadas  que es  el Tenerife   acia  levante
6  aca  el poniente,  y  esta  es  oti a  utilidad,  corno ya  todo
esto  con  los  Pilotos  tengo  platicado,  y sabi an  bien  tornai
i  exjeiincia  clc ello  Y lo quc  aqui  digo cndcrczando  los
alñleres  çon  el  sol  y  grado  de  dcclinacion  que  entonces
tienlomesmoy  de la  misma  manera  lo puedes  saber  por
la, sonbra,  que  el sol  da  a  medio cha,  la  qual  cae  derecho

tl  noitey  enderezada  la  calta  en  manera  que  caiga  la
sQmbra  çn  la linca  de los 90 tienes  la mesma  comparacion,
y  lo  que la  Aguja  se apartó  de la  lmea  de los 90 de la car
ta,  que  es  la misma  sombra  de medio  cha,  sabe  que  aquc
 lb  tienes  de longitud

Itei  otra  utilidad  quiei o que  llebeis  de aqui,  allcnde  de
muchas  á que  la  experiencia  te  escitará  por  esta  carta,  y
es  que  sabiendo  tu  por  el nacimiento  del sol  ó  por  el me
dio  dia  6 por  el, quando  se pone  el  sol á  donde  es  la  cqui
nocial  de tu  orizontc  y ci noi Le y  cl sui,  y el  viento  quc la
vJeta  demuestia  qual  es,  pucdes  sabei  que  la  equinocial          ,

1açia  el norte  contando  11 grados  y  un  quarto  por  la linea
del  orizonté  que  el viento  que  ch. alli  te  ventare  de  los  22
graos   medio,  sabe  que. puntualmentc  es  el  viento  que
los  IvEarniet os  llaman  lesnoi deste,  y si  poi  cntui a  vcn

.  .  .
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tase  de 45 grados,  que  es  tanto  de  leste  como  del norte,
sabe  que  ci tal  viento  cs  nordeste,   asi  puedes  saber  to
dos  los vientos  y  mas  nota  si la  veleta  muestra  el viento
de  47 grados,  que aquellos  2 es el viento  del nordeste  ma
al  noi te  y  todo  esto  se  ha  de  considerar  para  saber  el
verdadero  prifliOr de  la navegaciQfl,  y  has  dé  abe  ue
sabido  asi  esto,y  sabiendo  biendedOndeeS  elviento,  mira
para  ir  d la  tierra  que  deseas,  porque  rumbo  .teestáj*S
lamente,  por  mi carla  lo  puedes  saber  mas  justaeflte  Y
mas  primor  en  esta  manera  en que  consiste  navçgar  pr
todos  los  vientos  en  mi  carta,  que  es una.  cosa  ué  .l  ex
periencia  la alabará  mucho  y  es  asi:  sabete  quç i  ae
ra  de que  partes  está  en un  mismo meridiano  conlátier
ra  que  bas  á  demandar,  que  la  tal  tierra  seria.del  ‘norfe
al  sur  y del sur  al  norte,  conviene  á  saber,  si  d••la  
partes  está  mas  setentrional,  bas  del norte  al sur,   si•de  ;
la  que partes  esta  mas  meridional,  bas  delsur  al nortéy
entonces  bus por  ci rumbo  que bas  siempre  en ialoIgi
tud  y  diferente  en la  latitud,  y sila  tierra  de que báR,’Oo
la  que  bas  á buscar  estái  en un  altitud  y  so.n dife.re
en  longitud,  entonces  yacen  las  tierras  arnbasdebajG’de
un  paralelo  ó  se  corren  de  leste   oeste  6  del  hueste  al.
cste  y  haceis  vuestro  camino  del  oeste  al  leste,  y  para
saber  correr  todas  las  otras  tierras,  por  mi  cart’,  pomo :  •.

por  las  otras  y mejor  y correr  una  tierra  coi  otra  de’g’a
do  á  grado  nota  que  has  de  saber  en  que  grado  está    1

tierra  de  que partes  de longitud  y de latitud,  y sil  tierra:
á  que  has  se  estl  en  mayor  paralelo  6 si  está  en máspe

qucáo,  ú  si  has  acia  ulla  mas  acia  ocidente   si  has  á
oriente,  y pongote  un  exeniplo  ó  principio.  Tu  quieres
navegar  en  mi  carta  en  la  que  está  asentada  6 arrUrnba.
da  de la  linea  equiriocial  al norte,  y  mira qualquieratierra.
que  partes  has  de hacer  4 quartaS,  conviene   saber: toda..
tierra  que  está  del  paralelo  de  que  partes aci  la equino’
cial  hasta  el  meridiano  de  dónde  partes  acia  .oçidente,..
conviene  á  saber  entre el  dicho paralelo y  meridiano, sa-
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bete  qe  “está de  ti  en  la  quartt  austi  al  de Ocidente,  d si
entre  el mismo  paralelo  y  m&i idiano  acia  Oriente  sabete
que  está  de  ti  en  la  quarta  Auti  al  dc  Oriente   si está
entre  tu paralelo  y mci idiano  ¿cia  el  noi te  de la vanda  de
Oriente  sabete  que  esti.  en la  quai ta septenti  ional  de Oci
dentesiesla  otra  carta  del  equinocial  al  sur,  enten.
diendlç  asi,  convicne  á saber,  quando  tu  bas  á tierra  que
está  entre  tu  pai alelo y  tu  mci idiano  acia  el  poniente,
eoiviene  .á saber  acia  el  sudueste,  sabete  que  bas  a  la

‘quara.  austral  de  Ocidente.
“Y  pongamos  agora  aqui  caso  que  tu  bas  i.  la  quarta

austral  de  Ocidente,  sabe  quc  si  la  tierra  de  que  partes
desta  de la  otra  á  que  bas,  tanto  de  longitud  como  de la
titud  que  justamente  de  giado  a  giado  nis  á  dar  con

:..  :aquelatieria  del  íiordeste  al  sudueste.  sin  falta  alguna:
cuando  haces  de esta  calta  astiolabio  del  Orizonte,  y  de

:1oaa1er5mediclinos,  tomas  el sol  quando  nace  y  quan
dp  lia.ce.medio  dia  y de  que  se  pone,  y  que  la  enderezas
pa  ln,Qstrarte  el viento  y  los Polos,  sabete  que  el rumbo
por  que  la  dicha  tierra  se  corre  Ó el  viento,  que  todo  es

ventar  de los  45 grados  que  está  entre  leste  y
el. norte,  s  la  tierra  á que  has tiene  un grado  mas  de ion-  -

tudqie.’ç1e  latitud,  el  viento  puntual  con  que  se  corre
aquella  tierra,  es  noidestc,  un  grado  mas  al  norte  al
sudueste,  un  gi ado  mas  al  Sm,   ¿si  iras  acrecentando
bast4u  halles  11 grados  é  un  quarto  de grado  de  dife
rencia  que  tiene  mas  de  latitud  que  de  longitud  al  lugar
qq.e bas,  y entonces  el viento  sc  ha alla,  es  puntualmente

.rdste  una  quarta  al norte,  y c  22 grados  é  medio  mas
de  latitud  qüe  de  longitud,  .que  el  viento  l)tlntualmente
que  se  ba afla  es  noi deste,  c asi h is dc u  aci ec€ntando

:..•  Sbrsque  se  ilamt  quarta  austral  de  Oriente  é  qual
es  qu.rta’austral.de  Ocidente  y  qual  es  septentrional  de  .

Oriente  y  qual  es  quarta  scptnti  ional  de Ocidente

‘:“  sumario  de todo  lodicho  es  que  yo  di  regla  como;  -•

:sabrás,  el viento  como se coi ria  alguna  tierra  á. la  quar
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taaustral  de Ocidente,  como  agora  ha  esta  Armda  qÚe:
Nuestro  Señor  rija  y guarde  i traiga  d sahramieto.pro
pelo,  y pusete  ccmplo  quando  ibas  al  lugar  que  tema
mas  grados  de latitud  que  de longitud,  y  agora  que  esta
claro  por  lo dicho  te  doy  regla  corta  é  breve  con  ste
exemplo:  pongo  por  caso  que yo  quiero  ir del Çabo de. Sai...
Vicente  al  Cabo de  Boxador,  que  boy  d la  quarta  austl
de  Ocidente,  cuento  los  grados  de longitud  y  los de latir..,
tud  y  halla  que  tiene 5 grados  d medio  de  longitud.   que.
tiene  9 é medio  de latitud,  y saco  los  grados  de  longitud.
de  los  de la  latitud  y  quedame  4 grados,  é los 4 grados  e,  .,

lo  que tiene  mi camino  de  diferencia  mas  de latitud  q.ue
de  longitud,  los quales  acrccentar  sobre  el  nordeste  ae.ia
el  norte,  y  llamaré  aquel  viento  nordeste  é4  grados  as
al  norte,  y  correré  al  sudueste  4 grados  mas  al  sur  para
puntualmente  ir de  cabo  d  cabo,  asi  que  quando  bas ,a.
quarta  austral  y  de Ocidente,  y al lugar  que bas  tieIeu1as,
latitud  que  longitud  sacaras  el  numero  menor  d91.maQ,;  

es  la  longitud  de  latitid  y  los  grados  que  s9brse
acrece  ntaré  sobre  los 45 del Orizonte  acia  el norte,  ye1la
ird  í  demostrar  puntualmente  el viento  que  es, y si .obie.r
tanto  de  latitud  como  de  longitud  puntualmente  bQy  al;
nordeste  al  sudueste.                  .

,,V  por  razon  te lo provare  que lo entiendas,  quando.  tu
has  en longitud  de leste  oeste  bus por  un paralelo  siempre;
sin  acrecentar  en latitud,  y  quando  bas  al  sur,  bas  por  un
meridiano  sin  acrecentar  en longitud,  y quando  tu  bas  al
sudueste  tan  arredrado  bas  del  paralelo  de  que  partiste.
como  del meridiano  de  que  partiste,  luego  se  sigue  que
el  lugar  d que  tu bus al sudueste  ha de haber  tantosgrado,
ile  longitud  de donde  partiste  como  de latitud,  y  si es. un
grado  mas  de latitud  que  de  longitud,  aquel  gi-ado  has.,
mas  arriba  del sudueste  ucia  el  sur,  y  el viento  puntual  A
rumbo  con  que  se  corre,  es  de  los 46 grados  del nordeste,
asi  sabrd.s el  fundamento  y  razon  de mis cartas.

,,Ysi  boy  por  la  misma  quarta  y  hallo  ma  grados  de.
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longitud  que  de latitud,  saca!  ci  mcnoi  numero  ckl ma
yór,y  krqueme  quedare  de grados  menguaré  de  lós  45,
que  es  del nordestc  acia  el  cte,  ecmpio  yo  hoy   la
quarta  aust  al  del Ocidente  ycndo  (le la  isla  del  Fiei  ro  á
la  Isla  de  Guadalupe,  hallo  quc It  ]sI  del  Fierio  esta  en

.1  .26gradosmedio  de latitud,  y  que la  Isla  de  Guadalupe
á  éi5  gr.dos  de latitud,  asi  que  la  diferencia  que  ay
•de  una  áotra  de latitud  es  11 grados  é  medio y la  Isla  del
Fierro  est& en  un grado  de longitud  ú Guadalupe  está  45,

asi  áela.  diferencia  de una  á  otra,  son  44 grados  sacado
el  nnór  numero  del mayor  que  es  latitud  de  longitud,
conviete  á.stbér  sacando  los  11 grados   medio  de los 44
qued’aff83.y  medio,  los  quales  mcngua  de  los 45 de nues
tro  oriz.óne  y  vienete  el numero  en  11 grados  é  medio  de
lete:  que  el siento  que  se  llama  leste  quarta  al nordes

•  te;  y  asi  se. corre  la  Isla  del Fierro  puntualmente  de leste,
:.quártaa1  nrdste  al  hueste  quarbi  al sifducste,  y asi  irás

cieidÓ  en  pocos  grados  como en muchos,  hasta  que da-.
reis  coi  la  tierra  leste  huestc,  )  pOi  1  misma  manera

ráseti.1s  otras  dos quartas.
,,Si;fúeres ti lá  quarta  Septentrional  (le Oriente  y  el  lu

 tiene  tanto  de  longitud  como  de  latitud,
puntlialnlente  irás  alla  con ci viento  de 45 grados,  que  son

etieelhuesté.y  el  sur,  que  es  del sudueste  al  nordeste,
5sí.tubieresníenor  longitud  que  latitud,  mengua  la  lon
gitudd  la  latitud,y  los  grados  que  quedaren  acrecienta
sQbie  los45  que  llamaste  sudueste  ada  el sur,  y verás  con
que  viento  se  corre  y si fucrc  m tyor la  longitud  que la la
titud  sacada  la  latitud  de la  loní  itud,  lo que quedare  cuen
ta  del  sudueste  al hueste,  y  puntualminte  te  mostraiti  el

;:ient  ,on  que  se  corre  la  dicha  tierra,  y asi  hallarás  mi
obráI:eqta  é util, y  tal  que  sea  luz  para  esta  arte  del

•ñaeir..

,,Iten  haciendo  de  est  t  cart  t  istrolabio  de  01 1/onte,
como  te  tengo  dicho,  sabi a’  que  cndci eiando  la calta
con  el  sol, y  sabiendo  cicito  a  donde  son  1o’ Polos,  como



  

8q0            REV1STA GENERAL  DE  MARINA

bien  por  lo dicho  se  puede  saber,  puedes  enmendar  las
Agujas  y saber  lo que  ha  nordesteado,  y  tener:  el  góber
nalle  donde  cumple  ir  con  la  proa  de  la  nao,  y  apiobar  ej,:
lleba  la proa  en derecho  del lugar  á  que bas y en esta.rna’.
nera  has sabido  que  el lugar  á  que  bas  corres  de  1esrr
deste  al  huesudueste.  Percliosete  la  Aguja  Ó norciestea
mucho  Ó ba  falsificada  ó  la  quieres  enmendar,  punÇal
mente  porque  es  pequeña  y  no  puedes  alli  bien  hacerla
diferencia  que  siempre  es  menester,  Jigote  que’n4e.
zando  asi  elmecliclino,  conviene  l  saber,  los aMleies  con.
el  sol, mandarás  á uno  que  endereze  la  cartaytu.  pó.  un.
alfiler  en  11 grado  é quarto  de la  equinocial  al nordeste
que  es  la  quarta  y  otro  en  11 grados  y  quarto  del hueste,,,
quarta  al  sudueste,  y  cuando  tu  compañero  diga  agor...
veo  los  alfileres  en derecho  del  sol,  mira  si  con  tü  v,ta
ves  la  proa  de la  nao  en  derecho  con  los alfileres, de leste
quarta  al nordeste  al  hUeste  quarta  al  sudueste,   la.
ves  en  derecho  de ellos, sabe  que la nao  ba gover.na4a  po
lidamente  é sin yerro  nenguno  haces  tu camino,  
has  decaido  cosa  alguna,  mas  si discrepan  los  alfileres.de
la  proa  de la  nao,  enmienda  tu  navegacion  que, cir  tu
bas  errado  si bas  fi aquella  quarta,  porque  la  Agujano
dice  verdad,  Ó porque  no  sabes  estimar  lo  que  puntual-.
mente  ha nordesteado  Ó porque  has  decaido,  é si  en  otra
cosa  pusieres  faziendo  mas  de  lo  que  yo  te  digo,  mira
hasta  ver  tierra  y  verás  que  la  experiencia  te  mostrará
ser  asi  como  yo  digo  que  es asi  y manda  navegar  álosal
Íilere  y bu fi poner  punto  en tu Aguja,  y manda  governar

por  el punto  que  ganaste  y  asi  acertarás.
,,lten,  nota  que  para  saber  lo que  has  andado  de. longi

tud  manda  gobernar,  como si  la  Aguja  ro  hubiese.no,
¿lesteado  nenguna  cosa  mas  como  si  fuese  como  estaba
quando  partiste  de  San  Lucar  y  del  quanta  diferncia
hace  la  proa  de la  Nao,  de lo que  muestra  los alfileres en
tu  carta,  y  aquello  es  lo  que  estás  en  Ocidente.deJ9-
gitud.
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»Iten,  esto  para  los  que  saben  de usar  astrolabio  de la
nina’s A todas  las  oras  del cija, puedcn  tomar  la  linea  me

ridiana1  y por  consiguiente  los Polos  y la  linea equinocial
de  su  orizonte  en  esta  manera  verás  quantos  azemutes
está  el  sol  y  quanto  vale  cada  azemute  y  poner  los  alfi-.
‘lére.  éii  otro  tanto  grado  de  la  meridiana  linea  acia
Oriente,  si  fuere  antes  de  medio  cha  Ó acia  Poniente  si
fuere  despues  de  medio dia,  y  sabe  que  enderezando  la
sombra  una  con  oti a,  con  lo  que  ci sol  está  apartado  de
tu  meridiano,  está  apartado  la  linea  de los  90 grados  que
es  la  meridiana,  y  aquella  linea  dci echamcnte  te  mostra
rá  os  Polos,  si  la  sornbi a  de  los  allilei es  fuese  derecha
una  con  otra,  y  entonces  y  siempre  puedes  ponet  otra
verjecita  en medio  de 1i carta  pai a  que  mejor  muesti e la
sQInbr,  y  ansi  de  no. he  puedes  obi ai  con  la  luna  y las
estrellas  quando  está  en  medio cielo  Ó quando  está  antes

como  hiciste  con  el  sol poniendo  una  verjecita
 de una  parte  é  otra  de  otra  dobladas,  para  que  por

iie4ioteas  la  luna  Ó estrellas  en derecho  de las  vergas,  -.

yitxisicon  qualquier  estrella  que supieres  el  arrendamien
to  que tiene  de la  equmocial  Ó ch. tu  medio-cielo,  asi  que
lópúçdes  usar  todos  los  cijas é  oras  del dia y  de la  noche,

•     siers  sabio  en la  manera  arriba  dicha.
,,Iten,  te  ruego  que  navegues  por  los grados,  porque

la  ctenta  de  las leguas  de  quantas  ay  en un  grado  justa
merite,  aun  está  por  saber,  empero  si  lo  quieres  hacer

•     bin,lo  puedes  usar  por  esta  carta  como por  otras  y  mas
•     cavalnieite.

,,Iten,  sabrás  un  termino  necesario  para  ti,  que  quando
fl.iéres por lá  quarta  de leste,  quarta  al  nordeste,  al  oeste

-.   sudueste,  y  quando  por aquella  quarta  hubieres

andado  45 grados  de  longitud,  que  habrá  de aíastamiento
4etápaalelo  ti  grados  y  quarto  de grado,  que  es  un
quarto  de  grado  de  los  45  grados  de  longitud,  asi  por
aquella  quarta  si he  andado  4 grados  de longitud,  ternd
un  grado  de  afastamiento  de  mi paralelo,  que  es  de mi
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unen  de  leste  oeste  de do parti,  y  del  ontrariO  de está  t
i  suIt  i  otra  i  gla,  que  es quando  obieres  levanrndo  por
esta  quarta  un  grado  de  latitud  que  tienes  andaO                          0

longitud,  y quando  tuhieles  11 y  quarto  de  altitud  anda
dos  por  esta  quarta,  sabe  que  estas  en 45 grads  .4e  1-
gitud  de la  tierra  de donde  partiste,  y  de esto no  dud  
si  por  esta  quarta  lebuntas  un  grado  de latitud,  do  
dos  est5s  de  longitud  de  donde  partiste,  y  esta.  .eu0i
util  de  saber,  punto  en  qualquier  parte  de  la  rnrdeá
donde  quieres  mudar  camino  Ó hacer  derrota  d  nUébóT
para  saber  ir Ó haecr  punto  cierto,  y  sabe  que todo  io0que
hallares  de levantamifltO,  de  latitud  por  esta  quataeófl  -

otros  tres  tanto  encima  sabras  la  longitud,  y  asi  sabe  qt
quando  tubieres  andado  de  longitud  que  el  qúto  d
aquello  has  lehantado  en altitud.

,,lten,  sabe,  que  quando  tubieres  andado  los  quatrO  dé
longitud  por  aquella  quarta,  que  es quando  tienesuñbd
latitud  levantado  sabe  que  tienes  andado  90 le,.0S±

tubieres  andados  dos grados  de  longitud  ternas  did
levantamiento  de  45  leguas,  tern5s  andado  por  aqüila:o

quarta.
E  si  tu  bas  de los 38 grados  de latitud  é de la  e

que  se  empieza  5 contar  la  longitud  á  la  isla  de Gua41u
pe,  sabe  que  ay  diferencia  de  ti  5 la  dicha  Isla  45 rads  ‘-

de  longitud  y 22 é medio  de  latitud,  pues  si  menguas  :d1

menor  del mayor,  que  eS los 22 é medio  de los  45 quçdar
tean  22  medio,  que  bienen  5 caer  en el vient9  de lesnr
deste   iras  alla  de  lenordeSte  al  
ohieres  andado  los  45 grados  de longitud,  por  esta  quarta

tern5s  levantado  de  tu  paralelo  en  la  latitud0 22 gradS:.
é  medio,  que  era  la  diferencia  que  habia  de  la  una  ietra
Sla  otra  en latitud,  de  lo qual  se  sigue  si andobieresP  -

esta  quarta  22 grados  é medio  de  longitud,  que  es  elé
dio  caminO  5  GuadaluPe,  sabe  que  has  levantadQdeU
paralelo  11 grados  é  un  cuarto,  que  es lomediO  queba-..
bias  levantado  en todo  el  camino  de  latitud,  é asi  puedes
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rn1gUAL   acrecentar,   si por esta  hnea  fuercs  al  lugar
‘que  estt  n  4 grados de longitud, 2 terná  el mesmo lugar
4e  ltitçlde  tu pat alelo,  dc  doncb. »a  o oi  egla  que  ti
‘tocjo jugar  que boy si tiene doble  la. longitud  que la lati
id  del lugar  de donde parto,  si  hoy  acia  la. quarta  oci
ntal  austral  de  Ocidente  que  boy  de  lesnoideste  al
iuesuduete  y  me  tiene  un  quarto  (le latitud  y  4 de Ion  1
gu4,  ya se que  boy alla  de  iestc  quat  ta  al  nordeste al
oeste  quarta  al sudueste, é asi 01  lo  yi  uriba  dicho  ga
nar  sumario  reve  para  ir  ti  la  otras  4 quartas  y para
saber  los grados  de longitud  poi  ci  paraiclo  dci cabo  de
Sna  Maria  por  donde  has  de  ir   ()cidente  y   los  para
içlos  aUi llegados

,,Sabe  que  por  el  paralelo de  6  grados  de latitud,  que  7
ae  longitud balen  tanto  como  3 grados  é 50 menutos de
la  eqwnocal,  y por  el  paralelo  fl  k  latitud  3 gi ados  de
joigitud  halen  tanto  como  si  Juu  a  3 ii  ado  é 20 menu
to  delaequinocial,  y  por  el  pai  ilcio  dc 30 giaclos  de la
titid  ui  grado  de  longitud  bale  tanto  como  30 menutos
de  la  qquinocial

Tten,  nota  quc  la Tsla de Jaha  mayor  esta  del cabo  de
Santa  Maria 60 gi ados  de longitud  y 3 de 1 ititud  correse
esta  Isla  con  el dicho  cabo  lestc  5 grado  al  sueste,  oeste
5  grados  al norueste,  y  del  cabo  de  Santa  Maria  de leste
media  quarta  al  sueste  al  hueste,  media  quarta  al  norues
tyi  fueses  por  el  paralelo  de leste,  alla  cada  grado  1
por  alli  de longitud  balen  50 menutos  equmocial

lten,  del  rio  de los Patos  alla  ay  833 legoas,  Ó yo  ha
bia  puesto  del cabo  de  Santa  Mat ia  pai a  alla  en  el  otro
regimiento  que  di 750 leguas,  por  esto  pcrdon  uás  lectoi

,lten  debajo  del tropico  de Capi icornio  en  122 grados
de  longitud,  hallarás  una  Isla  gi ande, en  que hay  muchos
Sa.idalos,  mas  es  gente  bestial

Itep,  hallarás  una  Isla  en  143 gi ados  de longitud  y  en
34  de  latitud,  que  es  mu! grande  Isla  llamase  Jaba  me
.or  a  muchas  di oguerias  é  ai omata,  y de  esta  Isla  ti 6
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6  7 grados  de  latitud  por  toda  ella  ba  á. dir   la  Abeva
Creosonese  (1), segun  que  esta  en las  cartas  i1’a  cual
Abrea  Creosonese,  dice  Tolomeo,  es  una  de: l
mas  i icas  del  mundo

,,flallase  en  el Archivo general  de Indias  de  Sell,iiti
los  papc1L  traidos  de Simancas,  legajo  rotulado  Papile,
.sobre  la  A/uija  Fi ra  de  marear  tl  parecer  original,  sin
expresion  de  Autor  ni año;de  letra  de  mediados  del  sgloxvi’
en  un  quadernhllo  en  -L°, que  contiene  10 foxasconigUnaS
enmiendas;  y  según  se  deduce  de  él  parece  sei  capitul  e-?i-::
guna  obra,  pues  comienza  asi:=Capitulo  primer.  hb1a
del  altura  d  LesteOcste.=ConfrofltoSe  en  Sevilla  ‘4 2  e  ‘.

Septiembre  de  17’L=1.  F.  na NAVARRETE,  rubricadQ’

(U  Asícueloriginal  sin duda,  por  Avreo  Ghersenose.                        1.•



FÜSÍLI R[P[TN TÜtÜ TIULNÜ EL RETESÜ

SISTEMA  DARCHE

En:  es;osdas.  se  están  vericando  en  Francia  ersayos
con  unnuevof.Usil  de  repetición  automático,  utilizando
1  fuerzae’retrOCeSO  para  manejar  el mecanismo,  debi
do.al  ingeniero  fraiws  Mr.  Darche,  que  posee  el  privi
legio  de invención.                                   :    »

Los  excçlnte  resultados  obtenidos  en los ensayos  has-•
ta  ahora  verificadós  demuestran  que  esta  es  la  primera
arma  en  que se  utilia  el retroceso  de una  manera  verda
damente  práçtica  y  que  puede  además  competir  venta-
josamente  con los  otros  fusiles  de repetición  actualmente
en  ús  haciendo  esperar  que  no  tarde  mucho  eii adop
táse  para  el servici  de  la  guerra.

cre’enos,  ppr  lo  tanto,  útil  para  las  personas  de  la
profesi  y  las que  se  dediçaflá  estos  asuntos,  dar  una
descripción,  aunque  sea  ligera,  de  esta  nueva  arma,

•  ségún  los  datos  que  nos  han  sido  facilitados  por  clin
ventor.            .

Para  hacer  la  descripción  más  clara  se  acompañan  va
rias  iigtias  representando  las diversas  partes  del  meca-:

L  ñg  1.’ (láminaB,repreSentLL  en  elevación  el  con-
•  »junt  del  mecanismo  en disposición  deno  hacerdisparoS,

1evntada  la  caja  que  lo cubre.
TOMO  XXU.—ABRII  1893.                              27
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La  fig  •a,  las  dos  partes  del arma  al  separarselw  uia

de  la  otra  en el momento  de  disparar  ó cuando  se mbnta
el  fusil para  disparar  el  primer  tiro.

La  hg.  3.  representa,  en corte,  el fusil  dispueso  á  dis
parar.                                    .          :  .

1 a  fig.  4,  es  una vista,  por  debajo,  de la  ctlata  móvil.’
La  fig.  5•a  es  una  vista  del costado  derecho  de la-misma

culata.
f  tjg• 6•  representa  el  mecanismo  alojdo  en el hueco

de  la  caja  que  comprende  la  teja  de carga  en su  posición

baja.  .

La  fig. 7U representa  la  posición  relttiva  de  la  misma
teja  y  del  resorte  que  la levanta.

La  hg.   representa  la  misma  teja. 1evantaa  ya por  el
resorte.

•                  El mecanismo  lo  componen:  la  cülata  A  atornillada  en
el  cañón,  vaciada  interiormente  para  dejar  pasal  cula
ta  móvil  B;  lleva  posteriormente  un  apoyo  a que  soporta
durante  el  tiro  la  presión  del  contrete  de cierre  G; la- cu
lata  móvil  B  es de corredera  vaciada  en  b para  alojar  él
contrete  C y  su  resorte  c cuando  el  ayoyo  a  de  la  culata
les  pasa  ior  encima  al volver  el cañón  á su sitio; está  pe-
lorada  oblicuamente  para  alojar  la  aguja  F,  está  maneja
da  por  el  resorte  en  espiral  d y  lleva,  finalmente,  en  su

parte  inferior,  una  escotadura  dond  se encajael  lingue
te  E  que la  retiene,  como se dirá  más  adelante.

El  contrete  de  cierre  O practica  el  cierre  . del  fusil  al
disparar  y durante  &do  el  tiempo  del  retro.eso;  la  uaf
figura  5.),  que  forma  cuerpo  con  él,  engancha  en  el
resorte  g  (hg.  (y),  situado  en una  ranur.a- del  cajón  del
mecanismo;  baja  el  contrete  c, y  permite  que  se-abra  la
culata.  Este  contrete  lleva  además  una  lengtetaen-eo
tor  Ii que  penetra  en una  mortaja  hecha  en   agja.paia

-  ..               impedir que  ésta  avance  en tanto  que el cerréosea  pe

fecto  y  prevenir  una  percusión  imprevista.:-.•  .•

-         La teja de carga  D (fig. 7.’),  de forma sencilla,  tiene  va
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iones  ensu  funcionamiento,  constituyendo
a  parte  más  original  del  arma.  Se  encuentra
mstantemente  por  el resorte  i que  tiende  á  le

se  prolonga  por  detrás  ile  su  eje  de  rotación
.dos  brazos:  el  uno,  k  de  la  izquierda  que  hace

pieza  E  de retenida,  de modo  que  cuando  la
áo  el  cartucho  á  la  entrada  de  la  recámara
hay  saliente  ninguno  en  la quijada  1 del  ca-

ata  móvil  queda  en libertad  de  obedecer  á  la
su  resorte  d para  efectuar  la  carga  y  el  cierre

teja  verifica,  por  tanto,  sin pérdida  de tiempo,
bra.doble,  habiendo  expulsado  ya  la  cápsula

da  vuelta  del cañón  á su  sitio.  El  otro  brazo,  el
eva  un  diente  u que  se apoya  en el brazo  verti

isparador  y  no  permite  que  la  teja  se  eleve  de
1epués  del  retróceso  sin  que  el  tirador  haya  alio

;parador  II,  haciendo  así  imposible  que  éste  no
eITganelte.en  el  gatillo  G d cada  disparo.

El  linguete  de retenida  .E de  la  culata  móvil  manejado
par  la  teja  es  una  pieza  paralelípeda  cortada  en  su parte•
superior  en  bisel  para  que  la  culata  pueda  esconderla  du
-ante  el retroceso;  la  parte  inferior  estd  redondeada  para
qii  el resorte  p  que  tiende  á  levantarla  tenga  un  apoyo
ms  central;  llevatambién  un  botón  q que  se maneja  por
ftera  y  sirve  para  dejar  libre  la  culata  cuando  el fusil
funciona  como un  fusil  ordinario  sin  repetición.              -

La  phlanca  1 (fig. 2.’) está  articulada  en u; su  extremi
dad  posterior  forma  resorte  y se introduce  en una  ranura
de  la  caja;  la  anterior  y  se  apoya  en  el  diente  x  de la  cu-’
lata  móvil; sirve  para  hacer  retroceder  l  ésta  y  al  cañón
con  objeto  de  colocar  el  primer  cartucho  bien  con  la
maxio  ó por  medio  de l  teja.

•    La. pieza J  (fi.  3,a) de forma  de T,  como  se ve en  el di
bujo,  maneja  la  repetición  y puede  tomar  tres  posiciones•
distintas:  primera,  como  indica la  hg. 9.”, sin tener  carga
do  el depósito  para  usar  el fusil como arma  sin repeticion;  -,
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segunda,  la  rama  horizontal  de la  7  atrvesatia  sor  ia:.
teja  para  usar  el  fusil teniendo  el  depósito  cargado,  .pero”:  
cargando  el arma  á la mano;  tercera,  la rama  atravesada  .

por  debajo  de modo  que  el  depósito  pueda  faMtar  us
cartuchos,  funcione  la  teja  y se use  el arma  como fusil de
repetición.

Eas  demás  partes  del  arma  se deducen  fácilmente  d  la
simple  inspección  de  las  tiguras;  bastará  agrearqu  el.
depósito  está  compuesto  de dos tubos  concéntricos;  en el
interior  se  aloja  el  resorte  2  (flg.  3a),  terrninándpe  por  :1
una  1Irte  troncocónica  inferior  3,  para  poder  meterlo  sin
chocar  con  los  cartuchos.  Esta  disposición  he  más  r4
pida  la  carga  del depósito.

El  funcionamiento  es  el siguiente:                          -:
1.0  Como fusil  ordinario.  Se  atraviesa  la  pieza  J  sobre’  1

el  borde  de la  teja,  se empuja  de atrás  adelante  la  palan
ca  1,  se mete  un  cartucho  en el cañón,  se  aprieta  elbótón    
q  del linguete  y  se  dispara.                  -.

Al  empujar  la  palanca  J el cañón  y la  caja  4  retoce-•
den  arrastrando  consigo  la  culata  móvil  B  y  armandó  él
gatillo  G hasta  que  la  uñaf  se engancha  en el  reso.re. g;.:
cae  el  cntrcte  al  mismo tiempo  que  el  linguete  E  se

•                   caja en  la  ranura  c y  retiene  la culata  móvil.  Soltandp  la   *
palanca,  el cañón  vuelve  solo hacia  adelañte  sin  l  cula

-                    ta R,  y  el  extractor  L  cngancha  el  cartucho  vacío  ylo  
despide  al  exterior.  El  fusil  queda  abieito,  no  hay-más-  --

que  colocar  un  nuevo  cartucho,  apretar  el—botón q-.para
que  caiga  el  linguete  R, y  la  culata  móvil, libre  ya  intro
ducirfi  un nuevo  cartucho  en el  cañón  y cerrará.

Corno  el  fusil esti.  armado  no  queda  más  que apretar  el
disparador.  Después  lel  tiro  la  fuerza  del  retroceso  -hará
el  mismo oficio que  hizo  la  palanca  1, y  el  fusil  quedará
ahirt  para  recibir  un  nuevo  cartucho,  y  así  sucesiva
ment.

2.0  Como  fusil  de repetición.  Se mete un  cartucho  ene!
cañón,  se  cierra  la  culata,  se  carga  el  depósito,  se  pone
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la  teja  y, se  tira  Los primeros  movi
n  como  en él  caso  ariteriol  hasta  el

que  se  epulsa  la  vaina  vacia,  cn  cuyo  ms
,:D,i.ibie•ahora,  e  levanta  obedeciendo  á  su

rte  z, coqca  un  nuevo  cartucho  quc  tomó  en  el tiro
eror  á la  vez  que baja  el linguete  E  y dcja  libra  la  cu

aXa pmç5yil que  obedecmcndo ‘t su iesoi  tcd,  carga  y  cierra
1 fusil  No ha3r más  que  api eta  el dispai ador y  se rcpro
içewl.o.  ismÓs:-fenómenoS  hasta  consumir  todos.  los
artuclios  del depósito
La  utilizaemón de la  fucrza  dcli  cti oi cso  cs  verdadei  a

iente  pr4ctqa  y el ciei rc no  .csa  micnti as  no haya  ccsado
a  preblón  de los  gascs  cn ci cañón,  cvitando  de este  modo

las  perdidas  de gases  quc  pudicran  pcijudicai  á  las  con
dcoes  balísticas  del arma  y  los  escapcs  que  pudieran
ensudar’  la culata

stas  coudciones  han  sido  comprobadas  en  los  ensa
os  vedfbados  con un  arma  de esta  clase,  la cual ha efec
ta4o  má  e  1 000 disparos  sin  vai iar  sus  condiciones
balisticas  y  ii  el menor  entorpecimiento  del mecanismo

Adernás  el  manejo  es  completamente  automático,  el
retrceso  está  muy  amortiguado,  y por  ambas  causas  el

tr4o’  nQtaene  que  preocuparse  más  que  del  blanco  y
puede  çonervar  cinstantc  la  punteria

La  rapidez de los  dispal os  es  consideiable,  pues  se  ha
probdo  ue  tirando  en  buenas  COfldl( ioncs  de  impacto
bastan  á  in  tiradoi  tres  segundos  para  dispam ar  los doc e
caituchos  del depósito.  Con ci aima  sin  iepetición  la  iapi
dez  detio  obtenida  €S  ms  notablc,  pues llega   akanzai
la  de  ilgunos  fusiles  de rcpctición  adoptados  corno ai mas
de  gierra

El  arma  resulta  ligera  y  concebida  en  sus  diferentes
elementos  de manera  que su constiw.  ción  cs  Íácil  á lapai

1  que robusXa

El  mecanismo  es  fácilmente  transfoimablc  para  conse
guir  un  arma  de tiro  continuo  y ventajoamcntc  aphcablc

    (



?

REvisrA  GENgRAi DE MARINA

de  ja1meflte   4¿.  las  ebcopetas  de  caza  Pu:  fusil  de  guerra  para  conf
los  caftoncS de cualquier       1 tica  y  tratsfornaie     
scrvai  a éste  u’  COfldiCi4fl     .smanera puede  a$iCar

se,  sin grande  vauaU0fl-S,  á  la  artilleria  de tiro  r4pido.     
Cdi/  19 di  Enejo  de  1        MIGUEL REcHE.               /
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INCLTERR  —107 985 toneladas  de co
ha  botado  al  agua  en 1891, el ao  ultimo
senta  141 200 toneladas  Esta  diferencia  no indica,  sm em
bargo,  que  hayi  aumentado  la actividad  de  los  iusenies
en  el pasado  año,  sino que en 1892 ha  aprovechdq.ir
bajo  de  1b)1 Lo que  si puede  asequlaise  es  que e1prgr
ma  de lord  George  Hamilton  ha sido  realizadcon  a
prucisiófl  y un  entusiasmo  tales,  que difícilmente.  podrtiv
ser  excedidos  y  que  serirfin  de  ejemplo  durante  :iutiCl  ..

tiempo
Los  buques  botados  al  agua  han  sido construidos  en. Iqs

arsenales  y en los  astilleros  de la  industria  partiçulr1a
cual  sólo  tiene  ya  que  terminar  los  acorazados  y:.1O
grandes  cruceros  que se  le confió,  excepción  hecha  4e un
cañonero  pequeño  Ile  aquí  la  lista  de los  buquesbotaós
al  agua.                               .‘:

Acorazados  de  primera  clase  (14.150 toxieadaa  y
13.000 caballos):  Repulse,  Ramillies,  Revenge,ReSiU.»,:,
tibn  y Royal-Oak.

Acorazados  de segunda  (10.500 y  13.000): Cen’ió  y:
Bar/lciir.                                     :7

Cruceros  ile  1)rimera  clase:  Cresceiit,  Saint-.Gcorgé
Gibraltar  (7.700  y  12.000),  Gra./ton  y  Théseus  (7.350.
y  12.000).

Crucero  de segunda,  Bonavent  are  (4.360 y .9.000),
Cañoneros  torpederos  (810 y  3.500): Ju.oJaneir

Niger,  Onx,  Rcnard,  Ciece, Hebe  Leda  :  A kirm
Estos  veintidós  huques  representan  un  gastGd..cons

trucción  que  se  calcula  en  números  redondos.Qiflo;equ
valente  fi 200 millones  de pesetas.  Todos  quei’ri;  1isto
antes  de  fin  del año  económico  (1893-94),. y.  así  quedar.
cumplido  en el tiempo  previsto  el  programa.autorza.tO
por  el  Naval  Defence  Bu!  de 1889.         .

En  1890 fueron  botados  diez  y  ocho  
tando  54.535 toneladas  de construcción.  Cor. o. se.hwdicho
antes,  1891 y  1892, dan  respectivamenté  107.250 yI4L2OO
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1,.  con  diez y ocho;  1892, con. yeintjdós  bu
.ace  que  los  tres  últimos  años  hayan  produ

nta  y  ocho buques de 302.985 toneladas  de des
o  y. 511.000 caballos,  con un  gasto  de  410 millo-

seta.
E  1892 nose  ha  puesto  en gruda  ningún  buque  que  no         -

estviera  ya  incluido  en  el piograma  del  89; pero  el Al
mirantago  ha  encargado  diez  torpederos  nuevos  á  la
industria  particular,  respondiendo  así  ú  deseos  manifes
tadbs  por  la  opinión  pública.

Seria  demasiado  extenso  enumerar  aquí  los buques  que
ln  hcho  pruebas;  casi  todos  los  cruceros  de segunda
han  qtiçado  admitidos,  algunos  despuós  de remediarse
averías  en  sus  calderas;  pero  entre  los buques  listos P’
el  servicio  conviene  citar  el acorazado  Royal-Sovere/ng,
de  14.150 toneladas,  que  ha  estado  terminado  completa
xiente  en  nenos  de  tres  años,  y  los  grandes  cruceros
Blake  y. Blen/eeim,  que  no  dieron  al  principio  el  resulta
do  que  d  ellos  se  esperaba  ú consecuencia  de  ciertos  de
fectos  notados  en sus  aparatos  evaporatorios.  En suma,
si  se  estudiara  de cerca  los buques  del, año,  se  demostra
ría  que  han  atravesado  el  Período ile recepción  con  varia
fortuna;  unos  lo  han  franqueado  de la  manera  mús  bri
llante,  otros. han  sufrido  avenas  graves,  prueba  de que
todavía  no se domina  las  enormes  fuci-zas  almacenadas  d
bordo  dejos-buques  de guerra.  En  ai-tillería,  Armstrong
ha  perfeccionado  su  cañón  de tiro  rápido;  en  corazas  pa
rece  que  el compounl  hace  el  último  esfuerzo  pal-a entre
garse  al  acero.

Como  todos  los  años,  las grandes  maniobras  han  susi-  -.

tado  debates  no menos  grandes;  este  aáo  han  sido segui
das  de  una  polémica  muy  viva  entre  los  partidarios  y los  -

adversariós  de los  torpederos.  El  Almirantazgo  intervi
po.enla  cuestión  para  terminarla,  y  se  hizo  el  silencio,
atribuyéndose  ambos  bandos  la victoria.

En  reudie.:  el Reino  Unido  no  ha  perdido  el  tiempo
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en  1892;  ha  aumentado  mucho  sus  fuerzasa1eytr
bajado  con  ahinco  para  conservar  su suprma  ii
ma.  La  administración  de  la  Armada  cambió  dtos,,
pero  nadie  se  ha  dado  cuenta  de ello todavia-  shast
probable  que  no  se  modifique en nada  la  polftCaatfti
ma  de  inglaterra,  porque, si existe  algún  punto  e  Veuai
están  de acuerdo  todos  los-ingleses,  es  en la  náesdade
poseer  una  flota  muy  poderosa  y en  hacer  cuantos  a&i
ticios  convenga  para  conseguirlo.  .  •.

El  año  1892 terminó  con  un  acontecimiento  Ueai4a.
hie.  El  Howe  se  fué á  pique  en  la  entrada  dl  F’erroi,  -y
aun  no  ha  sido posible  ponerlo  á  flote.

AL1MANIA.—Hotaduras: el  acorazado  Woerth,  ,dc 10.0
toneladas;  los guardacostas  acorazados  Heimdal  ffild
braud,  de 3.600 toneladas;  los  cañoneros  rápidos  Qortno’
rau,  Ersa1.-Ad1er,  Tio/zeu’ollern,  de  1.600  tqze4a
y  l(  millas.  El  guardacostas  Beo’wiilf,  de  3.600 toneidas,
ha  hecho  ya  pruebas  de  marcha  sin  aleanzarrnáS  de 15
millas.  Las  del  Frit/zjof,  buque  del  mismo tipo;  acaban
de  dar  comienzo.  Lo  mismo  puede  decirse.  del  crucero
protegido  Kaiser/u-A  ugusia,  de 6.052 toneladas  y  12,000
caballos,  buque  de tres  hélices,  que,  según  dicen,  ha  be
cho  22 millas.  •.  .

Este  año,  cono  todos,  las  escuadrts  alrnana  han
aprovechado  el verano  para  efectuar  grandes  pianiobras;

pero  las últimas  han  sido deslucidas  pr  un gran iúmero
de  accidentes  desagradables  en los torpederos:  un  aflial
arrebatado  por  la  mar  y una  explosión  de  calera,-segui
da  de varias  bajas.  .

Alemania  renueva  su  flota  de  torpederos:  4  Siicbau
•            le ha  encargado,  en estos  últimos  tiempo1Qde  l40tone
•            ladas y  de 2  millas  .

AUSTRIA HUNGRÍA prepara  un plan  d  gimento  dé  us  ‘.

fuerzas  navales.  La  pequeña  flotilla del  Drnbib  ha  sido
reforzada  por  el  monitor  Koros,  de  450 tonéldy  15

•            millas; por  otra  parte,  el  crucero   de



•  •—<--   ‘e...
-.

L.AS MARINAS DE GUERRA EN 18j2         411

000’t9nelas.las y9  000 caballos,  ha empc/  do  las pruebas,
dá2  millas  con  tiro  forza1o;  la  (lota austrohóngara
4  rec(bido  de los astilleros  de  Elbing  el  Pelícano,  trans-.
órtsena1,  de 2,440 toneladas,  4,700 caballos  y 18 millas.
El  .prspuesto  de  1893 sufrirá  un  pequeño  aumento

¿nipadó  con  el anterior.
•  ITALIA.—El’ gran  acontecimiento  del año ha  sido la  bri
aifle  reunión  internacional  de Gúnova  con motivo  de las
estas  cólombinas
El’pçesupuesto  de  1892-93 ha  sido  fijado en 105 millones
 .fancos  con  una  disminución  de  3.000000 pi”óxima

ente  sobre  el ejercicio  pasaçlo.
•  Bota4ura:  el crucero  Ji! zrco  Polo  (4.450 toneladas),  el
.ristforo  C’olumbo (2.700), el  crucero  torpedero  ultíner
q  (46  El  gran  acorazaçlo  Re  U,nberto  (13.000) ha eme
ado  su  pruebas,  dando  17,5 millas  con tiro  natural.  Otra
tueba  interesante  ht  sido la  del submarino  Pullino,  que

 dado,  alare.cer,  muy  buenos  resultados.
•  Los  cueros  Elba  (2.730), Unibríci, Lombardía  y  Etru
ia  2.500) están  ya  en activo  servicio.
Durantç  el  año  último  h  reinado  en  Italia  la mayor

ncertidumbre’en  cuanto  al  rograma  de construcciones.
udesivamente’  se  ha  anunciado  la  puesta  en  grada  de
ies  acorazados   dos cruceros;  después  la de cuatro  aco
azados,.cuatrO  cruçeros,  etc.;  según  una  nota  inserta  en.
1  presupuestO,  se  trata  ahora  de poner  en  grada  cuatro
randas  crnúeros  de 7.000 toneladas,  muchos  torpederos
vários  ottos  buques  pequeños.  El  arsenal  de Castçlh
ar  va á  per  en sguida  uno  de esos  cruceros.
Rusi  continúa  progresando.  En  1892 ha  realizado  as

oaduri.siguienteS:  acorazado  de  primera  clase  Jórge
¡  Vicoriosa,  ‘de  10.20  toneladas;  gran  crucero  rápido
urik  (lO.93)  Y: los  caioneros  acorazados  Grernitztsc/zy
Qvajni  (1.500).’’’  •

Han  enttdqen.  activo  servicio  el  Emperador  Nito
Ss  J8,440),  de  l4,8.  millas,  y’ el  Doce Apóstoles  ‘(8.076),

Touo  xuu,—AiRIL,  1898.                    28
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de  l,6,  ambos acoi azados,  y el aviso torpeclerQ Wo:vo4q.
En  grada:  los guardacostas  acorazados  AlrniafrQhq-..
kofj  y Ahmranle  Senjavin  4  12b toneladas),  el coraza
do  Lisoi  Veli/y,  los tns  aoraados  tipo Selastapa,  de
11.000; los dOS VjSOS  torpederos  V.adnicl  y  ai4ok:,
de  400 tonelidas.                      

La  flota  rusa  se  ha  reforzado  con  numerosósto.rpede
ros,  construidos  unos en los  talleres  nacibnales  ytrQs•
el  extranjero,  en  la  casa  Normand,  del  Ha.vre:, y  en. la
Schichau,  de  Elbing.  Como  todos  los  ¿iños, :haiiidp
grandes  maniobras  en el  Báltico.  Á fin de afi  se  b.  pró
cedido  en Ochta  6 pruebas  comparativas  entre  bi  ae
de  procedencia  francesa,  que  han  demostrado  UflV.

mds  la  inferioridad  manitiesta  del  metal  compouiid-—hjó..
rro   acero—a  pesai  de  todos  los  perfecciQnamlentos
introducidos  n  su  fabi icacion

Las  Marinas  del  Norte  continúan  ejerciexdo  4n:po1.:
tica  discreta  y  progresiva,  basada  por  çQrnp1to.ea  i..
defensiva.  .  . .  ;.  :

DINAMARCA  ha  botado  al  agua  u  cruçero.detercea
clase  Geiser,  hermano  del Heimdal,  de 1,280 tQi,eias,  y
ha  hecho  pruebas,  realizando  una  velocidadde  171  mi
llas  con  calderas  Thornycroft.  .  :;  

SUEcIA.—l-la sido  botado  el  Thule,  tipo Sva  acraza
do,  de  3.070 toneladas  y  15,5 millas  .  ..

HOLANDA  ha  encargado  en Inglaterra  dos çaftonerosd
tipo  T/irust,  velocidad  13 millas.  El  acorzado.Reina
Guillermina,  de 3.600 toneladas  y 17 millas,  ha  si4p  bota
do  al  agua  en  Amsterdam.  Las  Cámaras  han  açeptaUo
tácitamente  un  proyecto  de reconstituciÓ  de  la  Marina,
autorizando  la  puesta  en  grada  de  tres  arietes.  cruceros
de  3.300 toneladas.::.;  .  .

EspiÑa  procede  0.  la  ejecución  de  su  pr9grap.po

en  1892  ha  tropezado  con  ciertas  

por  el  estado  de  los  astilleros  creaaos  en  lNrvi  çon

el  concurso  de  una  casa  inglesa,
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lel- Carlos  Y,  gran  brucero,  de  9.235 tonela
IS.

dose  á  flote; en Cádiz,  el Fil zpinas,  prototipo
ro  contratorpederos,  de  750  toneladas  y  4.000

‘Los  astilleros  de• la  Península  han  entregado
atorpederos  de 550 toneladas  y  20 millas,  de los

ualesiino,  el Temerario,.  ha  hecho  20,5 millas;  dste  pre
enta  además  la particularidad  de que  lleva  dos  calderas
ordinarias  y  dos de  tipo locomotora.

POR’i’PGAL  no  ofrece  nada  de  particular.  Ese. diminuto
éino  condbe  siempre  proyectos  varios,  ninguno  de los  ‘

uales  piede  realizarse  por  la  difícil  situación  cconómic
tel  país.  Ahóra  se  dice  que  va  á poner  en  grada  cuatro
rcero  protegidos  de 4.700 toneladas  y 21 millas.

GRECrA no  ha hecho  nada  tocante  á  Marina;  se  ha  traS
tada  ‘de encargar  alguno  buques,  cruceros  sobre  todo,

p1tar  la  flota helénica,  pero  el triste  estado  de
s  públicos ha  sidoprobblemente  la causa  de que

se  desistiera  del propósito.
TÚRQUf’A,—El sultán  ha  ordenado  severamente  que  se
tivaral  terminación  de  las obras  empezadas.
Botaduras:  el  crucero  composite  Loutfy-I--Iamayotn,

l.3Q0. toneladas  y ‘13  millas,  y  el  contratorpedero
;l&zin-Derji,  de 450 toneladas  y  22 millas.
Pusta  en  grada:  el  Abd-el-Kader,  acorazado  de  to

rres,  de  8.000 toneladas;  seis  cañoneros  de  200 toneladas
dos  .visos  de 800. El acorazado  Ha midió ha  empezado
s  pruebs
El  ‘Arsenal  de  Constantinopla  ha  terminado  casi  la

ransformación  de dos fragátas  acorazadas  del  año  lS64
1  Aziié  y  la  Osrnanié,  que  pronto  estarón  convertidas
n  acorazados  de torres.

BULGARIA  ha  encargado  en  Italia  dos cañoneros  acorá
;ados  para  la  defensa  del  Danubio.

1  ‘EsrAnbs’UNmOs. —La  gran  república  americana  conti

riia  avanzando;  se  ha  propuesto  tener  una  gran  Marina
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y  la  tendrá  pronto  Sus difet encias  con  Chile  estimiaron
aún  mds  su  ya  excitado  amor  propio  naciona1.  Y: 
yanliées  quieren  que  su  voz  sea oída  en  cuafltQSUOS
discuta  el  nuevo  continente  y  en el  reparto  del .Ocai..ó
Pacifico.                              .

Algunas  botaduras  en  1892: el  acorazado  Tex5,  .4e.
6.300  toneladas  Columbia,  excracerO  núm.  l2  47.475.
toneladas  y  22 millas;  los cruceros  Raleigh y  cinçnnati,
de  3.893 toneladas  y.  19 millas;  el  crucero  Mar  eheal,
2  000 y  ib,  y  ci Olimpia,  6 000 y  20

Las  nuevas  puestas  en  grtda  no  comprenden  más  que
dos  buques:  el  acorazado  Jowa,  de  11.286 toneladaY  L;
crucero  Bi oolJyn,  de 9 250

Se  han  verificado  importantes  pruebas  d  coraza,;.
hahiéndose  adoptado  los  blindajes  de 
dos  por el procedimiento  Harvey.  Por  últimó,  los Estn4os
Unidos  aclimatan  en  su país  la fabricación  d  sye.--.
tiles  Floltzer,  de la  pólvora  sin  humo,  etc.  Hanflk.:
vas  para  conseguir  un  buque  submarifló,  y haI  refldo,.:
del  servicio  de mar  el  cañón  de dinamit?.;  slqUi
VesuviilS  en  su clase.                . .,

En  1892 se ha procedido  á realizar  grandes  rnniba$
que  han  excitado  vivísimo  interés  en  las  ciu4ade  cos
teras.

BRASIL.—Este país ha  sufrido  la  pérdida  compita  del
guardacostas  acorazado  SolimoéS,  de 3.700to  la4a% ha
añadido   su flota  los cruceros  República  (1,300 to.neiada
y  17 millas);  Tiradeiites  (900 y  14,5), consrud9$  .en.:
Armstrong,  y  el  buque  escuela  Benjmí.  otqflt
botado  en ()ctuhre  en la  Seyne,  y  que  prontQ .pzará
sus  pruebas.                      ..

REPÚBLICA  ARGENTINA.  —Perdido  eiav.jso tQe4er9.Q
sales,  habiendo  sido  botado  el  crucero.  9.  JJiQ(6Ç
y  22),  de casa  Armstroflg,  y  hechas  Iaá  .pruéb?.  de  lps
pequeños  acorazados  Libertad  é 
y  14, construidos  en Birkenhead.   :   .  :
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Ciu.E  ha  .uesto  en orden  sus  asuntos  y ha  completado
1  aranento  de  sus  cruceros;  ahora  se  procede  eñ  la
eyne  á las  pruebas  detinith’as  del  Üap/tdn Prat,  cuya
ocidad  ha  sobrepasado  con  mucho  todas  las  previ
iones.

H4rrI  ha  ncargado  en la  casa  Por ges  et  chantiers  de
a  Mdíterrande  dos  pequeños  cañoneros,  armados  cada
no  con  una  pieza  de  lO cm.  y  de cañones  de  tiro  rápido
e  37 mm.  Deben  hacer  13 millas.
JAPÓN  es  el  único  país  del  extremo  Oriente  que  hace

erdaderçs  esfuerzos  por  la Marina.  Botaduras:  en Yako
uka,  el  crucero  Akiisu-S1iima-Jan,  de  4,150 y  19; en
lswicl  el  crucero  Yos/zino,  de 4.1.50 y 22. El  contrator
edero  Shishima,  construfdo  en Saint  Nazaire,  fué  abor
ado  y echado  á  pique- en  el  mar  interior  por  un  buque
erant.
SIAM va,  á  ‘recibir..de  Inglaterra  un  crucero  yate,  el

iaha-Chahrkri,  de 2.400.
En  n,  para  terminar  esta  revista  de  las  Marinas  del
undo,  notaremos  la  éntrada  en  liza  de  la república  de
iBERiA,  que  acaba  de  adquirir  un  pequeño  cañonero  de
50  tonladas,  el  Gorronomanali, embrión  de  la  flota  de
uerra  de  esa  republiquita  africana.
Tal  es,  en  sus  grandes  líneas  generales,  la  situación  de

as  Marinas  militares  del mundo;  seguramente  habré  incu
rio  en  algunas  omisiones,  que  serán  desde  luego invo
untarlas,  pero  es  muy  difícil  reunir  informes  exactos  de
odo  los  países:  Sea  lo que  sea,  resulta  evidente  que,  á
esar  de  los  progresos  incesantes  de las  maquinas  de des
rucción  por  todas  partes  se  construyen  buques  que  no
ifleren  gran  cosa  de los  titos  conocidos  ya,  lo  cual  no
uiere  decir  que  permanezcamos  estacionarios;  si segui--
os  éon  cuidado  la  filiación  de cualquier  buque  de  com-  -

ate,  vernos  que  cada  tipo  e  casi  igual  al  anterior,  con
iferencias  pocó  sensibles;  pero  éstas  se  hacen  muy gran
es  si hacernos  ta  comparación  con  un  modelo  de los pri
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mei  os buqucs  blindados,  y  lo  mismo  sucede  con  los  cru

ceros  y los  demás barcos,  menos  con  los torpedrosy1os,.
cazatorpederos,  creaciones  relativamente  modernas  yqie
disde  el pi incipio  dieron  notables  i esultados

El  año  l82  no  constituna,  pues,  una  fecha  meiioable
en  la histoi ia  de la  Mi  ma  militai,  pero  al  verle  desap’a
recer,  debe  reconocci-se  que  ha  añadido  un  contingente  .

no  despreciable  de perfeccionamientos  al  conp1ieádíitnb:
material  naval  que se  construye  hoy er  todos  los  paies.

Traducidó  por

FEDERICO  MONTAL.DO.
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SBE’I ALCANCE DE LA LUZ A TRAVS DEL AGUA

,  sti.s Á1.JIdACIONES  EN  LA  MARINk

POR

J.  THOULETW

M.  Herniann  Fol,  que  hace  algunos  meses  desapare
i  tan  lesgraciadamentc  con  su  yacht  Aster,  publicó
r,189O,  enlaRevue  Scíentífique  un  artículo  titulado  Ls
rnpresioie  de in  bu2o,  extracto  de una  conferencia  ce
ébrada  en el:club  náutico  de Niza. El  autor  era  un  sabio
otable;  se  ócupaba  principalmente  en estudiar  la  zoolo
‘a  marítima  y se  dedicaba  á  exploraciones  con  escafari
ra  que le  eran  muyhabituales.  Había  hecho practicar  en
lfondo  del yacht  Amphiaster,  que  mandaba  antes  que

 A.ste,,  un tragaluz  cerrado  por  un  grueso  y muy  trans
arente  cristal  que  le permitía  distinguir  el suelo  subma
mo  en  profundidades  que excedían  de 20 metros.  De  este
odo  pudo  reiizar  numerosas  observaciones  y coleccio

ardatós’muy  interesantes  sobre  ciertos  fenómenos  Ópti
que  se  verifican  en  el seno  de las  aguas.  Gracias   él’

tíestros  conocimientos,  bastante  limitados  sobre  este
unto,  se  han  aumentado  mucho.
M.  Fol,  de acuerdo  con los resultados  obtenidos  por  va

ios  observadores  y particularmente  por  Secchi,  con auxiL
o  del disco  que  lleysu  nombre,  reconoció  que la  dismi
ución  de intensidad  de  los  rayos  solares  á  través  del

()  
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agua  del mar  es  muy rápida  á  medida  que  se’:otudfz  -

más,  de manera  que  con escafanra,  en  aguas  relativa
mente  claras  y con  cielo  cubierto,  á  30 metros  de profun:
diclad,  no  se  ve lo  suficiente  para  recoger  animale  muy,
pequeños.  En dirección  horizontal,  en las  condiciones  n
tedichas,  no  se podría  distinguir  una  piedra  á  dÇ7 
8  metros  de  distancia.  Si  el  sol  es  muy  esp1endorOó   ei
agia  muy e-lara, se  i’oiisigue descubrir  un  objeto  briUa,.
te  á  20 metros,  quizás  tambión  á  25;  pero  en  cfrcunstun
cias  ordinarias  puede uno contentarSe  con  l  mitad  de eSté,
número.

El  autor  escribe  las siguientes  líneas:
“Es  evidente  que un  buque  submarino  esta  incapaita

do  para  ver  su  camino.  Por  poca  que  sea  su véiociaad  rio
tendrá  tiempo  de  parar  y ciar  si  de  prnto  divisa  al’n
gran  obstáculo  por  su  proa,  porque  en  elmomentOenqile
lo  apei:ciba,  se encontraría  solamente   10 metrQS de  dis
tancia  de  él. Siempre  se verá  obligado  á  tomar  sis  diec
ciones  antes  de sumergirse  y á  no navegar  más que un es
pacio  conocido,  cuya  exploración  se haya  hech  iidádo
samente.  La  navegación  submarina  se encuentra,  pes
circunscrita  á  límites  que  el  genio  del hombre  no  puede
ensanchar,  por no serle posible modificar la  transparen
cia  del agua.,,                          -

Es  difícil  admitir  sin algunas  reservas  las  cQTic1ÚSiOeS
de  M. Fol.  Si  es cierto,  como dice,  que  el hombre  no pie
de  modificar  la  transparencia  del agua,  le es poibIe  obrar
en  esta  circunstancia,  como  hace  siempre  que  trata  de
vencer  á la  naturaleza.  No afronta  la  dificultad, peió trata
de  evadirla.  En  el caso  actual,  nada  le-impide  iluminar  su
derrota  por  la  proa  del  buque  submarifl9,  ‘r  Sfl  1leái’  á
que  su  vista  obtenga  el mismo  alcance  á  traitS  del  agua
que  á  través  de] aire,  aumentarla  por lomenoS en tabl

re  iún.                     -.

El  problema  corresponde  al  arte  naval.  No tngo  eho
nor  de ser  oficial  de Marina  y  me  limito  .  ocuparme  de-
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 mbargo,  COO  el  asUflto  pertenece  á
mbas  spe.cilidadeS  se me permitir(  examinarlo  y enun
lar  miápiniÓfl..  Si es  inexacta,  los  marinos  que  la  quie
azi  1eexio  eilco’ntrarfifl  dificultad  en descubrir  el error  y

ser4peligiOSO.  Por  el contrario,  aunqué  me equi•
‘que  en. laparte  técnica,  la oceanografia,  que me es nás
4mÑr,  quizás  me  sugiera  alguna  idca  dc  que  pueda  la
ilaiina  sacar  próvecho.  No tengo  otra  ambición  y me  de

1nróc0mietamente  satisfecho  con  obtener  este’  resul
Ufl  á riesgo  (le  manifestar  una  gnorLtflCia que  no

eigo  dificultad  en confesar.
No  veo -incóienieflte  en aplicar  la  ciectricidad  á la so

ucór  clél pioblema,  y por  medid  de  uno  ó varios  traga
uce$provitOS  de lentes  movibles  en distintas  direcciones  •.

‘fijas;  proyéCtér  en dirección  de la  proa  ó  lateralmen
tein.ha  iuz’que  proporcione  fl la  tripulación  del  bu-
que  subiTiarinO un  alcance  de  visión  mfis  extens’a  creo
jueco:.eSte  procedimiento  se  obtendria1l  grandes  ven
tflJS

En  el int’eilor  d& una  rada,  en  cortas  profundidades,
cuandola  iregularidad  del  suelo  sumergido,  unida  á  la
obligacifl  de mantenerse  á  çierta  profundidad  hace  ne
cesaiq  dntornear  los obstculO  que  podranPreSentar  .

se  ofrecehastaflte  pocas  garantías  la  navegación  subma-  ‘

ri4  Por  muy  suficienteS  que sean  las cartas  pai a el uso
4e  un  buMe  que  flota  en la  superficie  y que  sólo tiene  por
limité  peligroso,  temible,  aquel  en  que  su  quilla  pudiese
tocr1  serla  cçmletamente  insuficientes  para  un buque
submarinóredUCifb   un alcance  de visión  de  10 metros  y
aun   20.

a  onveflÇerSe  de ello procúreSe  representar)  toma
dd  un  carta  y  concur  Vas isobatas,  el  relieve  del  fon

 de  nuestras  radas.  Con  el  lilpiz  en  la
nano,’  se  reconocerá  cuán. inciertas  son  las  curvas, y  aun
çiandQ  se tenga  la  mayor  exactitud  en  las  indicaciones
marcda  cuanto  se  pueden  variar  l  capricho  sus  in-  -

1
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flexiones.  Tal  incertidumbre  sería  desastrc
que  submarino  que  debe  realizar  movimientos  eñti
aguas  y  no  lejos del fondo  Seria  aun  de           las
cartas  hidrográficas  imitasen  á  las  de los lagos,  qtiis:
tanelas  de los  ingenieros  y sabios  suizos,  indicau     ÜÉ
punto  el  sitio  en  que  se  ha  efectuado  el  sondeó)L
anotación  tkl  bi  iceaje,  cpresada  en dos 6 tres  cifrase eh
donk  nad  piecis  u.  situación  de  la  sonda,  deja  mucha
libci  tad  pira  el  traiado  de la  isobata  El  punto  acompa
fiado  6 no  ck la  anotación,  que  tratándose  de  isobaras,  la
expresada  en cifras  es  casi  inútil,  ofrece  la  véntajp
su  agrupación  con  un  número  más  6 menos  consid’erabl
de  puntos  proximos,  marcados  de igual  manera,  dernani  1:
festar  á  la  1)iimer  ajeada  lo que  verdaderamente  •inipó
la  conocci-, que  es la confianza  que  puede concederse  
cur’,-a  isobata  que  pasa  junto  á  ellos.  Los  ingenieros  d& 

puentes  y  calzadas  proceden  hoy  de esta  manera  para  e
levantamiento  de planos  de  los  lagos,  como  se  véi1
Atlas  topográfico  de  los  lagos  franceses  publicdói-
cientemente  por  M.  Delebecque.

La  Sociedad  de Física  y  de  Historia  naturalde.  
bra  practicó  en 1883 estudios  que  tenían  por  objeto medir
la  distancia  á  que  alcanza  la  luz  de  un  foco  lumioso
través  del agua  en  dirección  horizontal.  Estas  opero-;
nes,  hechas  de noche  y por  sabios  emientes,sQnoin1
tamente  lidedignas;  si tuviesen  por objeto  serv  para tina
aplicación  tan  importante  como  la  de la  navegacinsub
marina,  sería  preciso  volver  á  practicalas  nuevmente

(1)  En las  cai-tas  hidrogrúticas,  tanto  francesas  como  ingles9  spaQias  tnb
etú  indicado  materialmente  el  punto  de  la  sonda,  lo  estú  de isri mód  vrtüit  
el  atunero  que  indicaIL  profundidad  en  metros1  brazas,  etc,,  deai  ma  iiu  ..

dicho  punto  es  el  centro  dci  número  cuando  no  hay  decimales  Ó •1  eomaidq
los  hay.  .

El  autor  parece  que  desearla  en  ve  de  cotas  numricas  curvas,.d  igual  niveí
submarinas,  lo  cual  indudablemente  daría  idea  exacta  del  relievedeFfondopr
tal  condición  seria  casi  Irrealizable  en la  mayor  parte  de  lostrabaIohidrogrd-;
cos.—(N  del  T.)                          .



ALc4NE  D  LA L.U? A  Tis  VS  DI  1  AGUA       421

aguadel  mar  y no  en agua  ¿iii!ce,siendo  entonces  mU3
avenieflte  tener  en cuenta  las importantes  onclusioneS         : -

la  Comisión  suiza,  que  pueden  extiaCtarSe  del  modo
ente:

nitía  un  rayo  luminoso  procedente  de  un  foco va-
en  3ntensidad  y coloi,  enceri  ado  cn tina caja  umei

L,  se  lé  récibia  á  cierta  distancia,  cuya  medida’era
eto  de  esta  experiencia,  sobre  un anteojo  de agua  pro
fo  e  un  espejo  reflector  inclinado  45”.

°  Hay  dos limites  d.  visibilidad  iespectivameflte  ca
terizados  el  primero,  llamada  de visión  pura,  que  se

çia,  con  api oximaciófl  de  algunos  dccimetros,  por  la
uua  en  que  cesa  de pionto  de  cli’,tingulrsc  ci  punto
noso,  el segundo,  denominado  dL visión  difusa,  por

distancia  á  que  ccsa  de observarsc  alguna  iluminación
a,  Este  ditimo límite  se  aprecia  con  mucha  menos
id.

°  La  distancia  de visibilidad  difusa,  cs  pi óxima mente
Le de  la  de visibilidad  pui a
°  Las  distancias  de  visibilidad  pura  y  difusa  varían.
ún  el  grado  de  transparencia  del agua.  Inistir’emOS
re  el interés  que convendria  tcnel  en medir  esta  trans
ncia  y n  estudiar  las  variaciones  que  experimenta  ‘“

un  misnio’ lugar  bajo  la  influencia  de diversas  causas.
•a operación  es  muy  breve  y fácil  de  realizar  por  medio’

instrumentos  muy  sencillos  El  conocimiento  de  las
s  del fenómeno  pi tstarta  gi andes  scr  icios,  no  sola-
ate   la  ciencia  pura,  sino  que  también  conti ibuiria  á

solver  el problema  del alumbrado  por  los  buques  sub
s  y setia  util  paia  una  multitud  dL cucstiOfles iela

as  á  la industria  de  pesca.
°  El  limite  de visibilidtd  pura  aumenta  con  la  inten-’

,.aunquc  con  mucha menos  rapidez  que  esta

°  El  uso  de un  lentc  destinado  a toncentrar  los  rayos
nosos  y  hacerlos  paralelos,  is  ‘  ntajoso  para  aumcn
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tar  el alcance  dela  visibilidad;  sin embargo,no  s
estas  ventajas  como  se podría  creer.

6.°  El  alcance  luminoso  varía  segtmn el  color  de .lá luz
empleada;  los  rayos  rojos  son  los  que  se  absorbeilAS
pronto.

7.°  El  máximum  de distancia  que la  Comisión ginebrina

obtuvo  en  el Léman,  con  una  lámpara  eléctrica  de  seis
bujías  de potencia  provista  de regulador,  ha  sido de  38,5
metros.

De  estas  observaciones  resulta  que  el alcance  lumino
so,  aun  usando  una  lámpara  de  tan  débil  potencia,  sería
próximamente  cuádruple  de la  fijada  por  M. Fol  para  la  /

luz  ordinaria  del día.
La  facultad  de distinguir  á  distancia,  sería  muy  zeiia

josa  para  un  buque  submarino  empleado  en  un  combate
en  alta  mar,  y que  conducido  en  un  buque  grande  fuese  -.

lanzado  al agua  en el mismo momento de entrar. en acción.
No  sumergiéndose  sino cuando  el buque  enemigo  esÑie
se  á  la  vista  á  través  del  aire,  se  encontraría  en
de  distinguirlo  y  seguirlo  bajo  el  agua  en sus  evoluciones
por  la  su1)erficie.  Nada  le  impediríadeSceflde  á  mayor
profundidad,  y á  pesar  del resplandor  de su  haz luminoso
visible  desde  la  superficie,  mantenerse  invulnerable  á  los
proyectiles  amortiguados  y desviados  por  la  gruesa  capa
de  agua  interpuesta.  Se debería  además  tener  en  cuenta
el  efecto  moral  producido  en  la  triulación  del  buque
amenazado  con  el espectáculo  de las  evoluciones  de  dos
ó  tres  de  estos  meteoros  submarinos,  buscando  con  toda
seguridad  el lugar  donde  fijarles  el  torpedo  que  consigo
llevan.

rraducido  por  LUIS BAYO y  LÓPEZ
Teniente  de navio de primera clase.
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ÍEFD2I.  SERVICIO IDE COMPROBACiÓN DE LOS INSTRUMENTOS

N4UTIO$  DE  1 A  MARINA NEERI ANDESA

Á fin d  que  las  rosas  iiáuticas  se  puedan  usar  con  eon

ílanza  á bórdo  de los buques,  es  preciso  que  reunan  con
licjnes  tanto  teoricas  como  prácticas,  que  no  se  han
lggrado  conocer  hasta  estos  ultimos  años

 de.la  rosa  es  indicar  con  gran  certeza  el nor
te  magnflco  en  circunstancias  dadas  en  las  cuales  ,el

kqlé.   ñc  ntra  durante  su navegación.  Desgraciada
neite,  estas  çircunstanclaS  son fi ecuentemente  taxi des
favpue  la  mayor  parte  de  las  rosas  náuticas  co
nocidsi0  eorresponden   su  objetivo  Segun  las  mires
ug3c1oLeS  teóricas  efectuadas  en tierra  y  las  que  se  han
practKa’O  á  bordo  de  los  buques,  resulta  qu&. se  deben
tener  presentes  en la  consti  ucción  de estas  rosas  las  tres
condiciones  siguientes

El  mnlefltO  magnético  de la  rosa  dividido  por  el  peso
de  sta  y st  momento  de  inercia  respccto  al  eje  perpen
dii    11    superficie, dividido  asimismO por  el peso de
1  ros  deben  dar  cuocienteS  lo  ms  elevados  posibles;
la. terceza  condición  de la  rosa  es  que  su  peso sea  lo  más
rédididó. posible.

L  rosas  :‘  existentes  llenan  bastante  bien  las

:Ç? ,•1    (a,me.  e  Coionae-.

Y

1

 :
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dos  ultimis  condiciones,  aunque  á  expensas  de la  fuerza
magnética  directriz  Es  cvidente  que  una  rosa  ‘tiUt1ca
provista  de un  momento  magnético  muy  reduçideaf’
teiari  Llcilmcntc  cn  sus indic  uones  por  el  rocesØre  el
estilo  contra  1 is  moléculas  del  aire  que  la  rodean  i  el
mortuo  y pOI otras  causas  además  Este  defecto  es  aun
mis  uentu  ido  d boido  ch  los  buques  de  hierro  en  
parajcs  cii quc  la  intcnod  id  xnagnéti  a  houzontaj  de 14
tierra  c  ncutr  diia  .n  gi an  pai  te  por  su acción  iductrjz
sobre  el hici ro  dulce  alrededor  Además,  .  bordo de los
buques,  dehierioprincipalmcntc,  conviene  emplerosas
náuticas  pro  isLas de  gr  in  momento  magnético,

Con  objeto  de i eniediar  los inconvenientes  presetltadQs
por  las  rosas  náuticas  de poco peso  existentes,  be  imagz
nado  una  rosa  que,  á  mi juicio,  responde  á lastres  ó  i
ciones  exigidas,  adcmas  de tenel  la  ventaja  de costar muy
poco

He  aquí  su  descripción:
Un  di  O  (It  seda,  sobrc  ti  cual  se  ha  impreso una

i  osa por  medio  de la  lttogiaíia,  se  sujeta  poi  los  bardes
enti  dos  indios  he  hos en parte  de cinta  de  acero  y  de
cinta  de  cobre  del mismo  tamaño.  Si  la  operaáj6iha’

hecho  bien  se  obtiene  un  disco perfecto  de sedá  benes-.
tirado.  Las  partes  de los  anillos  que  son  de  CIQ  f0i
man,  después  de imantadas,  las agujas  itnantadas  propia-
mente  dichas,  debiendo  ser  las partes  de cobre  de tl  
tensión,  que  los  polos  de los  imanes  del  ciiculo  extrior
queden  separados  por  un  espacio  de 26 grados  r•élos
del  circulo  interior  estén  á 96 grados  el uno  del  otro.  La.
línea  Norte  Sur  de la  rosa  debe  enconrarse  exactamenté
en  la  mediania  entre  las  extremidades  de  los  iüñesde
arco.  En  medio  de  la  rosa  se  halla  un  chapitelon.  
zafiro.  La  rosa  se  imanta  seguidamente  de.: la 
usual  por  medio  de un  imán  artificial.

La  rosa,  después  ‘de  imantada,  tiene  en
ambos  anillos  dos  polOs Sur y dos polos  Norte;  prádo  1
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‘p°r  eacios  indicados  más  arriba,  de modo  que  hay
oçha   magnéticos  colocados  á una  distancia  tal,  qt1e’.
se  cmp  eatamente  la  teoría  de Evans  respecto  alas
agujasimantadas  de mucha  extensión.  Es  sabido  que  si
asnSt3c.CiPnes  formuladas  por  este  no  se  llevan  ¿
eab’.  la’ eor.rección  de  las  grandes  desviaciones•  cua
1rantals   bordo  producirá  irregularidades  sextantales,
octantals  y dec.antalcs,  si para  ello se  hace uso del hierro
4ulc,  á  corta  distancia,  lo  que  es  necesario  uando  se
qier  ¿ ehe  restringir  algún  tanto  la cantidad.

:sera.nec.esario  agregar  que,  por  sencilla  que  sea  la
c’otitrucciÓn  de la  rosa  náutica  según  la  descripción  pre
çedentnó  es  menos  cierto  que  hace  falta  destreza  para
hacerla.tal  como  debe ser.  El  disco de seda,  por  tanto,  ño
debe  éstar  muy estirdo,  porque  la  tela  se  contrae  á causa
del  calor  y lo  anillos  se  deformarían  si la seda  no tuviera
bastante  juego.  Es  preciso,  además,  que  los anillos  estn
algq  niiás bajos  que  el punto  de rotación  de  la  rosa,  á  fin
de  qu.  los momentos de inercia  respecto  (t todos  los  ejes
seaniguics.  Se  comprenderá  fácilmente  que  dichos  mo
nientos  de inercia,  respecto  á  los  ejes  que  se  hallan  en  el
planade  la  rosa,  deben  set-  iguales  á causa  de  la  cons
triicçión..siendo  así  que  el  peso específico  del cobre,  aun
muy  laminado,  no  difiere  mucho  del  del acero.

Para  que  la  seda  sea  menos  sensible  á  la  influencia  de.’
l.humedayde  las variaciones de la. temperatura,  se  la
barnz  ‘cn  parafina,  sometiéndola  luego  á  una  prepara
ció.i  especial  pr  medio  de la  cual  la  tela  barnizada  con
la  parafina,  que  es muytransparcnte,  adquiere  un  aspec
to  de ui:blanco  mate  no  transparente.

En,  la ‘Marina real  de los  Países  Bajos  y  en la  mercante.
se  han ectuado  con  mis  rosas  pruebas  con  resultados
&atjfaorios.  Puedo  hacer  una  comparación  de  estas
ro.sas.con  las  de Thomson,  Hechelmann  y otras,  toda  vez
q.je  tiene  relación  con  las ondiciones  indicadas,  valién
domede:los  datos  existentes  en  la  obra  del  Deutsche
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Seewctrts,  Hamburgo,  Der Kompas  an  bora! (pá  da), En
el  siguiente  estado  se suscita  un  resumen  

——  —                      .

SISTEMA         FABRISANTE      eh            wagco,     
________________       1 rsaoS.   Peso.   Pes

VlUtL        2n4    120    0157  1Ó,8  t0,1
Thomson.  ‘

1  Han250  13,4  0,282  “.9,65  15,2

Thomson  Ludolf  Ludu1,h     2.2   205   0097   7,95   21,2

I-Iechelinann  Hechclmann   2o5   42,6   0  166   10,97   19,2

Hechelmann..  •

Hechelmann..  255   16,5   0,273   357:  “i6,5.

Thomson.

DoetorDjKaisirOUtid240  16,5  476  19,27  124

Coma  puede  verse,  mis  rosas  niuticis  sobresa1ii  en

fuerza  directriz  magnética,  y  el  momento  de  ineriaivi

dido  por  el  peso  de  la  rosa  llega  casi  al  máximum  1’ásó.”:’

que  el  peso  de  ésta  es  muy  reducido.

Las  rosas  construídas  por  mi  sistema,  y  del  ‘di  nró

indicado,  cuestan  18  florines  de  los  Países  Bajos  n.e1’.es

tableciiniento  de  Mr.  Olland,  mectnico  de  Utréch;;ias.

rosas  de  menor  tamaño  son  de  precio  ms  redudie..J4’as.Y

demás  rosas  ya  citadas  cuestan  el  doble  cuandohie’Q.s.

Se  han  f  tcilitado  hasta  ahol  a  una  150  rosas  de  ¡pi  sis

terna  á  la  Marina  militar  y  mercante.  Son  dé  

dimensiones:  el  diárnetró  de  lís  de  mayor  ‘tin  

de  246  mm.  y  el  de  las  más  pequeflas  163  mrñ.  alpaso’.

que  su  peso  respectivo  es  de  16,5  á  5,5  granios  das

proceden  de  los  talleres  de  Mr.  Olland,  en  los  ‘culsé

fabrican  con  arreglo  á  mis  instrucciones;  se  han  4ia4d’’  1

las  medidas  necesarias  para  evitar  la  falsificación  de.  las

expresadas  en  el  extranjero,  habiendo  solicitado  patónté’

de  invención  en  Francia,  Alemania,  Inglaterray.ia..

La  introducción  de  mis  rosas  náuticas  se  ado*6  en

prmcipio  en  la  larma  ieal,  habiéndose  decidido  que  se
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,,;á  medida  que  las  rosas  pesadas  existentes
sgdn  el  sistema  inglés  necesitasen  repara

LfliR dos rosas  de mi sistema  se  experimentan
 bordo  de los buques  de la  Marina  alema

iderándose  que  se  ha  llegado  al  límite  posible  al
rvar  las  condiciones  indicadas  poi  la teoria  Los  rc

tados  obtenidos  it  bordo  se me comunicarán
Se hin publicado  ya  algunas  pi uebas  efectuadas  con

ms  rosas  en nuestra  Marina  Mr  L  Roosemburg,  dii ec
or  de a  sucursal  del instituto  Mcteorológico  de los  Pai
s  Bajás  en Amsterdam,  en 4 de Agosto  de  1890 me tras
Lad4  el  mtovme de Mr  Harten,  capitán  dci vapor  Priuçes
Lmalq,  infoime  que  dice  asi

“CQmo la  rosa  náutica  estaba  muy  agitada,  prmcipal
iunte  hallándose  la  máquina  de  haLe!  hielo  funcionan

 por  la del  doctor  Kaiser.  Ésta.ha  dado
npy  buenos  resultados,  no  habiéndosc  desviado  una
uarta  del rnbo  cuando  la  expresada  máquina  trabaja,
op  eya  razón  seguné  cmp1etndola  cn  la  aguja  cli. hi

Mr.aósenburg  ,  en  17 de ioviembre  de  1890, mc  es
ribió  lo siguiente
“Segu  me manifestó  Mr  Harten,  capitán  del  Prznçes
nahq,  la rosa  náutica  construida  segun  el  sistema  de

st:  EQI  U, de la  cual  se  ha  valido,  ha  dado  exce:
entes  resultados  Además  de usarse  en la  aguja  de  bitá
pra,eh:empléado  también.en  la  aguja  del  puente  de
)rQ  en .&pnstaricias  tan  desfavorables,  que  la  rosa
1Qça  el  expresado  era  inservible.  Acompaño  ad
untójfl  extrijcto  del  cuaderno  de  bitácora  referente  it
arosa

,,l,°  Dip.5  de Julio  de 1890 Vicnto  It esco  del NF  ,  mar
ruesa,  balances  Estando  muy  agit  ida  1  rosa  de  la
iguja  de bit.cora,  obi  c todo  ciui antc  ci  luncionamiento
leliirruá4uinade  hacer  hielo,  se  reemplazó  con  una  rosa

T*o  xx  —Aiw.,  1893.                              29
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(le  H.  ()lland,  sistema  doctor  Kaiser,  de  25,5  gral
peso,  la  que  permanació  tranquila.             :

,,2.°  l)fa  17 de Octubre  de li90:  Se  observó  que  1’gø-.
bernar  con  la  aguja  de 1)itácora mientras  que  la  m4qúin:
para  hai it  hielo  funcionaba,  las dcsviaciones  de la aguja

1  an  ilc  3 grados  mcnos  quc  cstando  dicha  máquina  pa

rada  La  iosa  perrnancció  tranquila
,,3.°  Día  25 de  Octubre:  Estando  las  rosas  agitadasy...

mientras  la  máquina  para  hacer  hielo funcionaba,  
que  la rosa  de la  aguja  del puente  de  proa  daba  oscilacio
nes  de  6  á  8 cuartas,  se  colocó  en  la  aguja  larosadeL  :
d.  Olland,  sisternit  doctor  Kaiser,  en la cual  sólo se  nota-
ron  oscilaciones  de  50  d  2°,30 respecto  al  rumbó.  Ds»

pués  de una  prueba  de  dos  horas  durante  las  ciales•la.
máquina  citada  estuvo  trabajando,  la  rosa  continuófun
cionando  muy  bien,  lo  que  justiíica  sus  buenas  eualida
des.  El aspecto  de ésta  no  revelaba  que  se  hubiera  hecho
con  ella un  viaje  á América.,,

El  5 (le Diciembre  1890, M. Roosenburg  escribi  lo  
guiente:

-l)eploro  que no  se  haya  obser vado la rosa  tI bordo  del
vapor  Pr/ns von  Orange  con  tanta  exactitud  com  :e1  eÍ:
Pr/u  çes  Amali,  lo  cual  consiste  en  que  se  usa  aún  él
mal  sistema  para  gobernar  con  una  irianecilla  coloadtt
en  la  rosa,  la cual en  este  caso  no era  de fácil  ápiicacióIr.
Sin  embargo,  tI  bordo  del  Pr/jis  von  Orange,  la  rosa
funcionó  de una  manera  tan  satisfactoria  que  en dos  oca
siones  fué  preciso  colocarla  en  la  aguja  de  bit4cora  e
razán  tI estar  las  otras  muy  agitadas.,,

En  1.  de  Mayo  de  1891, M.  Arkenbout  Schokki  dí.;
rector  de la  sucursal  del  instituto  Meteorológico
Países  Bajos  en  Rotterdan,  me comunicó  lo siguiente:

“Ahora  que el  iVeendan  (vapor  de  la  Compartía  Trns
atlántica  nombrada  Amerikansche  Stoonwart.  Máats-..:
chappy)  está  de regreso  aquí,  le  participo  que  las  rosas
náuticas  del  sistema  de  usted  han  dado  excelentes  re-
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sulta4os   bordo  de este  buque  El  capitán  y  los’ pilotos
po  eesu  dc elogiailo  Como la  i o  lhomson  no sausfiio
duraite  el viajc  piccedentc,  ci  .apitán  comnzó  prn  co
joc  n  la  aguja  una  rosa  antigu   provista  de  dos  ima
nes  pesados  Como era de espei u,  lué  aun  más deficlentL

se  ensiyó  entoncis  la. rosa  dc usted,  peimaneciendo  tan
trajuila  que  no hubo  lugar  A ensayai  de  nuevo  la  rosa

para  compararla  con  aquélla,  lo  que  pudo  sr
çonveniente  para  obtener  una  comparación  absolu

tament  exacta,,
Tocante  las  rosas  náuticas  construidas  segun  mi  sis
  na,  se pueden  ver  los  articulos  de los  sefiores  Arken

bout  Sehokker  y  Roosenburg  d  los  numcros  6 y  7  del
 1891 del  diario  mensual  holandés  de  Zee  dedicado

lQ  iflereses  de la  navegación  i  vapo’  y A la  vela  de  los  .

Pfses  Bajos  Estos  dos  artiulos  cviden.ian  la  excelcn
ci4d.e,la  rosa  de mi  sistema,  aun   bordo  de  los  buques
que  e  encuentran  en circunstanuas  más  desfavorables

Los  resultados  obtenidos  a  boi do  de  los  buques  de  la
Marina  real  son  también  favoi ables,  01  lo  que  se  des
prende  de las memoi ias de los  cornandantcs  de  los vapo
res  Frci,zp Somínels  C’ly/i, Áoiieizgin,  Emma du  Nedes
hnde,  Suvinam  y el torpedero  Flabang  El que  la  rosa

dado  buenos  resultados  A bordo  de  un  tor
4pedero,  es principalmente  una  pi ueba  de sus  buenas  eut
lidaç1e,  Su  introducción  en  nuesti  a  Marina  confirma  lo
.

esto•  los  buques  de  guerra  de  los  Países  Bajos
Ruyter,  Sumatra y otros,  se  les  han  facilitado  también

 ‘estas  rosas  para  ser  sometidas  A prueba,  pero  los  infor
ns  sobre  ella  io  han  llegado  hasta  ahoi a  mi  noticia,
auhqe  no  dudo  se  habrán  obt. nido  buenos  iesultados

?simisrnqá.bordo  de  estos  buques.
Leide  .bril  1892

(Traduudo  dtÁ franc)
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Buques nuevos, artilleria y  planLhas de blindaje 

El  presupuesto  de  Marina  iara  1893-94, presenta  ji
Iarlamcnto,  es  de  14.240.100  £,  100 £  menos  quá  el año
Ultimo.

Ruques  en consirucción que quedcurdu concluidos..— A
la  terminación  del  actual  año  económico  dos  acorazado.  
tic  escuadra,  tres  cruceros  de primera  clase,  veintiünodç
segunda,  cuatro  de tercera  y cinco  cajoneros  torpederos,,
cii  total  treinta  y cinco buques  quedarán  listos,  los cuales
forman  parte  de los  setenta  correspondientes  al programa
Hamilton.

Las  construcciones  llevadas  á  cabo  por  la  industria
particular  fueron  en general  satisfactorias,  si  bien  e  la
mayoría  de los  casos  los  plazos  para  las  entregas  se pro-
longaron.  En 31  del  pasado  se  habrán  entregado  otios
veinticinco  buques,  de manera  que sólo  quedarán  incom  .

pletos  diez del  programa.                 . .

Buques  iuuevos.—Durante  el  citado  año  se  proyeçta
construir  en los  arsenales  algurfos  buques nuevos  á .finde  .

mantener  la  Armada  á  la  altura  de  los  expresados..  
construcción  en  las  diversas  potencias  marftimas  ;yde.
reemplazar  Ét los  barcos  ingleses  que  se  exc1uyanCon
arreglo  al  nuevo  programa  se  pondrán  en  los  arsenales

(1)  ¡rin.
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del  Estado  las  quillas de dos acorazados  de escuadra,  tres
cruceros  de  segunda  clase  y  dos  corbetas,  habiéndose
acordado  que  las máquinas  y  calderas  de  éstas  y  de  los
cruceros  se  construyan  asimismo en los arsenales  En los
civiles  se  proyecta  también  empezar  en  el  año  citc1o  la
constiucción  de  dos uucios  (le piimeia  CIaSL los cuales
han  de  estar  provistos  de los  resultados  expei  irnentales
obtenidos  con  los  ci uceros  inglcses  existentes,  principal
mente  con  el  tipo  Blake  y  Edgar,  y  aventajarán  por  su
andar,  repuesto  de carbón,  armamento  y defensa,  á  todos
lós  crüceros  existentes  ó en vía  de construirse,  tratándo
se  asimismo  de confiar  a la  mdusti  ia privada  la  construc

de  catorce  destructores  (1) de torpederos.
Los  acorazados  siran  de la  clase  del Royal  Sovcreign,

perféccionado.  Su  ifrmamento  principal  de  cañones  de
grueso  calibre,  consistirá  en  4  R. C.  de  á  12  de  nuevo
tipo,  montados  de  maneia  que  superalan  á  los  demás
mont4jes  en  uso,  siendo  también  el  armamento  secun
dario  nas  peifecto,  tanto  poi  su poder  como por  su  pro
tección,  que  el  de  los  actuales  acorazados  Los  cruce
ros  de segunda  clase  seran  de  mejores  condiciones  quc
los  de  la  clase  Astrea,  por  sei  su  almamento  más  po
tente,  estar  mejoi  protegidos  y  llcvar  mayor  repuesto  de
carbón

El  Renown  —Este  nucvo  acoiazado,  comenzado  ie
cientemente  en  Pcmbioke,  scgun  lo  dispuesto  poi  la  su
perioridad  en  la tu  ha  en  que  sc  PUSO la  quilla  del buquc,
es  un  Centur2ón  peifeccionado  Sus  cai acteusticas  son
l  siguientes  3SO’poi 72 ,  desplazamiento  12 350 t  Se con
Ifa  andara  17 y  18 millas  con  tiro natural  y tonado  modt.

:4oispectivamente  Llevará  4  cañones  R.  C.  de á  10
montados  en dos  barbetas  como los  dci  Centurión  El ai
mamento  secunciano  del Renown  será  de  gran  poder  y
consistirá  en  10 cañones  de it  o”  TI  R ,  de  Otros de ct  12 lj.

(1)  Estos serin de tipo pei feccionado
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hias  del  mismo ‘,i,tema,  y  di. un  numero  i.onsidernble  t1
piezas  analogas  de menos  calibi i.

La  protecilón  di. este  aimamento  secundario  e  diehq
buque  será  más  eficiente  que  la  de los  demás  acoraiá
existentes,  y  el blindaje  de las  barbetas  algo  más   
que  el del  Centurión;  el  armamento  de  torpedos  str.  
gidos  será  también  mds eficaz que  el  de los demás buqués  -

de  combate.  El  blindaje  lateral  estará  dispuesto  con  are
gb  á un  sistema  completamente  diverso  del  adoptadon  -:
ci  CuiturOn,  asoi.itdo  aquél  á  un  instalación  diferente  /
de  Li cubici  ta  pi otectriz

Esto  ha  siclo  ohjct()  di.  un  detcnido  estudio,  conside
i  andosi.  que  mcdl  mii.  1  disposición  y  espesor  del  refe
rido  bhnd  rc  latei al  adoptado,   en vista  de las  ventaj.s
usicptible  de  ohiencrse  L( tualmente  en  la  fabrica
ción  del  expresado,  el  buque  se  hallará  en  bueiia1áh--•
diciunes  para  batirse  fi  muy  corta  distancia;  éste  estfiii’
iorrado  de madera  y  cobre  y  podrá  pasar  por  el  canal4e’-
H uez.

Torpecleros.—Diez  torpederos  de primera  clase  queés
tarfin  listos  pronto,  serán  más  andadores  y  marinerO5
que  sus  predecesores,  habiéndose  dispuesto  se constrüyai
seis  destructores  1)  de torpederos.  Estas  embarcaciones
listas  se  probarán  el verano  próximo,  procediéndose  á  lá
adquisición  de  otras  catorce  del referido  tipo  durantebl
citado  año económico  de  1893-94.

Tubería  de  las  ealderas.—Se  hace  constar  que  la  dolo
cación  de las  férulas  en la  tuberia  defectuosa  de  lascál
iteras  del  Tun uderer  y  de otros  buques,  ha  tenido: unkj.
tu  completo,  y  que  se  han  montado  calderas  tubulares  d
fabricación  inglesa  y  extranjera  en dos  cañúneros  tóre
iberos.

Planc/za’  ele bliiida;e  —Durante  el año  1892-93 han con
tinuado  los  experi rnento  el e& tuados  contra  los  acoraz

(1)  Deberán  andar  27 millas.                    -       -. -  -
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mientes3  habiéndose  obtenido  i esultados  satisfactorios
mediante  el  incremento  de la  i csistencia  de las planchas
de  blmcipje  Se  han  llevado  a  cabo  adelantos  en  la  fabri
Cació  de las planchas  mixtas  (dc  hierro  aceradas)  y  de
la  de acero,  habiéndose  obtenido,  respecto  á  las  prime
145,  ,que  su cara  exterioi  sea  muy tenaz,  con  lo que,  como
es  cqnslguiente,  disminuye  la  penetración,  haciéndose

..:pdaz  á.la  vez los proyectilesde  acero  templado.  Hasta
hace  poco  no  se  han  realizado  en  Inglaterra  resultados

HanalQgos.  çon  planchas  de  acero.  Uno  de  los  fabricantes
de  planchas  cTe blindaje  mas  aci cditados  ha  construido,
no  obstante,  blindaje de acei o qu  fué sometido  dui ante  la
fabricación  á  un  pi ocedimiento  01 iginai  io  de  América,

 cial  durante  la prueba  resultó  combinar  en  alto grado
a  penetración  con  una  LarLncl i  casi  total  dc  guetas  Se
ampliarán  estas  prácticas,  cuyos i csultados  podi an  influir

Ti: ..notaleinente  en las futuras  construcciones.
Artlle  za naval  y  torpcdo,  —Se ha progresado  duran

te  el año  pasado  en la fabucación  de cañones,  la  cual  ha
esaUo  en consonancia  con  ci  (Ui  so  de  las  obras  de  los
buques,  construyéndoseactualmentc  un cañónR  C  de 12”
de  acero  y  de  alambre,  dcstinido  paia  el  artillado  del
nuevo  acorazado  en consti  ucuon  Esta  picza  es  relati  a
meIfle  en  cuanto  it su  peso,  un arma  de mucho  más poder
quelas  fabricadas  hasta  la  teha  en  inglaterra,  y  estará
provista  de un  montaje  hidráulico  susceptible  de  Íun  lo

tuar  completamente  it brazo  n  a’o  dc  averiarsc  cual

quiera,  pieza  del  aparato;  el  cañón  se  podrá  cargar  en
cúaquiera  posición  que  se  halle  en el  campo  de tiro,  el
Tu4  será  muy  extenso.  Con el fin de reemplazar  los  caño

nes  je. .4,. excluidos,  se construye  uno  nuevo  de este  cali
ié’  .que  pónto  será  sometido  á  pruebas,  las  cuales  se
efeetuan  actualmente  con  una  pieza  cli t  i  de  12 libras,

asi  como con otra  más  corta  di  idéntico  calibre  destinada
para  botes   desembarcos,  h ibiendo  sido  tan  satislacto
i  los  los resultados  obtenidos  on  Li  pi imera,  que  se  ad
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quiruán  vat tas  de dias  paia  los destiut  tores  tic  lo  tor
pederos

Co; dita  —Los  ¡esultados  logrados  con  esta  nueva  pól.
voi  a  in  humo  han  sido  tan  favorahlcs  en diversos  ch-
mas  en  Inglaterra  y en  el extranjero,  la  cual  se  ha  usdo•
además  durante  el  año  pasado  en  los  buques  escuelas
de  artillería  para  prácticas,  que  la  superioridad,  sólo
aguai  da  ci  intoi me final  de la  comisión  técnica  para  la
adopción  reglamental  ia  de esta  pólvora,  que  reemplaza.

á  todas  1 t  demás  empleadas  para  la  artilleria  de tiro
idpidO

Fusiles  de repeticióu.—A  la  flota  se  la  ha  armado.1dé
nUeVo  con  un  revólver  ole nuevo  modelo,  el  Wéb1e
aceptado  en ol cJcl cito  y en it  fumada  como el  arma  más
diciente  de su  clase.  Tocante  á  los  fusiles,  no  habiendo  ;
podtdo  el Mini’,teuo de  la (ue1ra,  poi  sus urgencias,  dis
pOflcr  la  adquisición  en 1890 91 de los fusiles  de repetición
necesarios  para  volver  Ó. armar  con  prontitud  á  la  Arma-  .

da,  el Almirantazgo  acordó  que,  como la  renovación  del
armamento  sr  ha  de llevar  á  cabo  con  rapidez  y  en  tot
lidad,  una  vez comenzado,  es  forzoso  aplazar  la  adopció’’
del  expresado  fusil.  Además,  respecto  á  que  conforme  
las  disposiciones  dcl.Na’val  Defence  Act,  los nuevos  bu-
ques  han  de estar  listos  en Marzo  de 1894, no  convendría
correr  el  riesgo  de comenzar  la  renovación  del armamen-.
to,  á no  ser  que  estas  armas  pudieran  facilitarse  con  an-.
telación  fi  dicha  fecha,  Parece  ser,  sin  embargo,  que
cfl  1893-94 será  posible  renovarel  armamento  de la  Arma-
da,  llevándolo  á  cabo  en  dicho añoy  los  sucesivos,  según
se  acordó  primeramente.

El  programa  de  construcción  ya  enunciado,  que  se  ha
de  realizar  en  Portsmouth  y  Devonport,  se  ampliará  con’  .

el  acorazado  de primera  clase  que  se  llamará  el  Zagti-  :
/iceiit  y  con un  crucero  de segunda  clase,  el Minçrva’, que
se  construirán  en  Chatham.  El  primero  será  un  buque  .•

hermano  del  Majes/ic,  que se ha  de  construir  en  Ports



.PRESUPUESTO  Db  i  MARINA INGLESA

 y el  Minerva,  slmcJantL  por  todos  conceptos  1
2’albot, uya  quilla  se  pondiá  cn Devonport,  asi corno las                         )
dedos  caioneros  cuyos  nombres  seian  Alert  y  forciz,
que  se  pondrán  en  Sheerncs  Esto’,  crari  de  la  clasc
Shrps?woter,  aunque  de mayoi  e’lora,  y llevai  An 6 cafto           1
nes  de á25  libras  de  t  r  y 2 Hotchkiss  de  á 3 libras          /

(Traducido del higls)
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ADLAO DE IÁ$ POLOA8 Y EPLO8O OOENO8 

(Contnuac2ón)

Ecrasita.—Se  supone  que  es  una  composición  de gelati*..,
nu  explosiva  tratada  con  sulfato  ó hidrqclorato  de  amo
níaco  ó con  una  mezcla  de  estos  dos  líquidos.  Parece’qu..
esta  sul,stancia  ha  dado  buenos  resultados,  tanto  como
cirga  de  proyección  en  las  armas  de  pequeño  calibre,.
como  en  la. carga  explosiva  de  los proyectiles.  Los  efeç
tos  de  explosión  producidos  por  la  ecrasita  son  muy  
derosos,  puesto  que  son   los producidos  por  la  dinaniita
como  lOes  7.

Fu  inventado  en  Austria;  se  ha  experimentado  enest.
nación  en  grande  escala,  pero  con  el  mayor  secreto  poi
l)le.  Un proyectil  cargado  de  ecrasita  se dispara  sobre  un.
objeto  que  representaba  una  torre  acorazada  con  una
cpsu1a  de  15 centímetros  de  espesor  y  estalló  á  penetra,
cióji  completa,  demoliendo  todas  las  partes  interiores  y
desgarrando  las  pareiles.  Para  probar  en seguida  el efec
to  del choque  y  calor  se  cargó  otro  proyectil  de eçrasita,
pero  sin  espoleta;  se  disparó  sobre  un  blanco  compestç.,
de  tres  placas  de  10 centímetros  cada  una;  el  
atravesó  las  dos  primeras  y  se  detuvo  en  la  tercera.sin
estallar.  Las  experiencias  numerosas  y  secretas.efctu-..

(1)  Traducido  del  V  abulatio  que  publica  enla  Rieita  Mar,ttima  el  Sr. SaL..
vati,  oficial  de la  Marina  jt&Iiana.

Vase  el  cuaderno  anterior  y  la  lámina  VIIi            . h.
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‘ustria  sobre  la  cerasita  á  consecuencia  de  su
a4opiÓn  por  la’  autoridadc  militares  de  dicho’ pai,  

 .e’sÇuerzos hechos  para  mantener  en  el  mayor  secreto
su  fabricación,  haen  pcnsu  que  este  explosivo  ticn.
zwcha  importancia  como matel itl  de guerra

Emensita  —Inventada  pot  el doctor  Emmens  en 1887 Es
j,a  ossomita  perfeccionada  en  llanto  á su fabricación  ydo

isus  elenentos,  que  consisten  en  ácido  pícrico,  ácido
:ntrico  y ,pitrato  de  amoníaco.  Se preparan  del modo si

guiente  se  disuelve  ei  frio  un  exceso  de ácido  picrico  en
 el  ácido  itrico   600 B, irn  la  evaporación,  se  precipua

‘n  cuerpo  amarillo  que  se  1 ecoge  Se funden  cinco  partes
‘  de  este  precipitado  con  emeo  de  niti ato  de  amoniaco
.:periamente  expolvoread.o  de parafina;  en  seguida  se  en
:rtuáhan  La  fusión  no  presenta  peligro  no  pasando  de

.::jémperatura  de 2000 c. La  ernensita  así  preparada  pre
senta  un  aspecto  esponjoso  E’  inodoi  a,  amarga,  de eoloi
marullo  brillante  de  1,47 de densid  id, sensible  t  los  ho
 ques  y  hace  explosión  si  se  calienta  por  encima  de  2000 c

 ltumamente  el  doctor  Emmens  ha  modificado  el pro
iiie  tic fabricación  de  la  emensita  para  darle  más

estabilidad  y  un  grado  má  elevado  de  seguridad  La
núévadosisconsiste  en:

Ácido  pierito                                                  • 1
 .Nitrato  sosa••.  1

Nitrato  irnoniaco                   1

que  s.e incorporan  poniendo  ci  a  ido  picrico  en  un  crisol
y  haciéndoio  fundir   970 c.  hasta  ponerse

:.:.sernmuido..  Entonces  se  echa  el  nitrato  de sosa  y  el  de
 apwiiaco  en pequeñas  poi L1OflLS, 1 emoviendo  siempre  la

lmezc,doii  cuidado  hasta  que se  convierta  en  pasta  ama
rfla  homogénea,  que  cuando  SL u etil u  de la  estuta  y  se

eian  lás moldes  se  solidifica  tomando  un  color  ama-
Tillo  y un  aspecto  cristalino  Después  de Iria  se  reduce  a

•

.  .: .

»

:

.

ç
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polvo  sin peligio   se manuíactuia  bajo  5 
tes  de fuerza.                          .:

Encendida  arde  lentamente  convirtindoseefluna.
resinosa  parda  y  pastosa.  Algunos  cartuchos  etáljcós
cargados  cJe emensjta  se  tiraron  como proyéctjles-conu..
fusil  contrli  una  placa  de  hlindale  y  no  esta1laonçua..  -

tro  Cartuchos  tic emensita  de 220 gramos  cada  uno  sepu.
sieron  en un  cilindi•o de estaño,  mezclados  con.erea:dé,
un  kilogramo  de  pólvora  de  cañón;  se  hizo  qüemar  la,
pólvora,  y  los  cartuchos  se  encontraron  rot.y  Proyec
tados  it  distancia  sin  explotar  .  :  

Emiljta.E5  un  cxpJosj  con  base  c4e ácido  pícrico1
mezclado  con  Otras  substancias  Inventado  en  lS87-p•
.J.  Audoni.  (Vcase  A’c1dopic)-lO)  .  .  .

Estopines  Artificj  de fuego  destinados  it  provoc
la  intJamcjón  y  que  varian  de  Composición  y  forn
segón  el  objeto it que  se  destinan.  En  ge,nerai  se  compo
nen  de un  cebo  y  una  carga  de transmisión  La  carga  d
transmisión  ha  siclo adoptada  para  reducir  el  cebo  it-la
menor  cantidad  posible de materiti  detonante.  Ia  carga
de  transn  sión  se  fbrrna  de  una  substancia  más  estable
que  la  que  COnStit1i)e  el cehó,  pero  que  presenta  siempre
en  su  explosj31  cierta  analogía  de vibración  con  la carga
principal;  así,  por  ejemplo:  para  el  fulmicoton  húmdo.la
carga  de  transmisión  del  cebo  es  de  algodón  pólvora
seco;  para  el  deiclo pícrico  fundido  (melinfta  liddita)  se,
emplea  el  ácido  J)ícrico Pulverulento,  etc.;  etc.

Etnjta.  (Véase  Asfaliiia)

Explosjón._Se  llama explosióná  11 expansión  bjtae
los  gases  bajo  un  volumen  mucho  mayor  que  l  .inicj1;:
con  producción  de  ruido  y  efectos  mecánicos  ió1ento-
Cuando  la  explosión  llega  al  puis  alto  grado  dejjde’
y  energía,  el fenómeno  torna  el nombi•e de  détonacjón.
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;os  mecánicos  se  deben  al  hecho  mismo  de  la
-  )fl  á  la  expansión  que  ella  produce  en los gases;

ma  parte  de la  Íuerza  viva  inhtrente  á  las  moléculas  ga
seosaSSe  comunica  entonces  al  ant  ambienU  y  a  los

pospóximos,  que  son  así  sacudidos,  revueltos,  dis
meados,  rotos  y  pi oyectados  a  distan cia

Estos  fenómenos  pueden  pi oducirse  01  la  expansión
el.gitcompiiflidP  ó  por  el  vapor  producido  por  un  lí
quido  sobrecalentado,  pudiendo  también  obteneise  poi
una  reacción  quimica  capa?  de  desai rollai  subitamente
en  un  sistema  sólido, liquido  ó gaseoso,  un  gran  volumen
de  gases  y  una  temperatura  elevada.  Pero  en  la  práctica
se  ha recurrido  solamente  á  las reacciones  químicas  para
producir  los efectos  explosivos  y  entre  ellos  exclusiva-

menté  á  los  que  resultan  de  los  compuestos  sólidos  Ó
todol-ináS  semitluidos,  bien  en  razón  á  las  facilidades

.deémpleo,  de la  conserviciÓfl  y  del  transporte,  ó  bien
porque  la  diterencia  entre  el volumen  inicial  del  explosi
yo  yel  de  los  gases  que  produ  e por  la  explosión  es  asi
ó4s  grande.

En  general  la  explosión  es  provocada  por  la  combus
tÓn  instantánea  de mezclas  compuestas  de  agentes  .om

 que  contienen  en  el estado  sólido  un  exceso  de
.,oígenO,-  como el nitrato  de potasa,  llamado también  nitro

Óalitre  (K N Os); el bicromato  de potasa  (K  0  2 Gr 0)  y
los  óxidos  metálicos,  y  agentes  combustibles  ordinaria

‘;;he1té’  al  estado  sólido,  como  el  azufre  y  los sulfuros,  el
1  -fÓsforo, los  fosfuros,  el  zinc,  el  antimonio  ú  otros  meta

1e.,  el  arbn,  el  azúcir  (C,  H  0,,),  los  cuerpos  hidro
carbonatados,  el  ferroclomuro  de  patasio  (K4 C,  N6 Fc’),
étcétera  Es  preciso,  además,  notal  que  desde  hace  algun
tiempo  se trata  de reemplazai  las  mezclas,  en  las  cuales
los  agentes  comburentes  y  combustibles  estén  asociados

..1jjiamente,  por.  combinaciones  más  íntimas  obteni
das- pór.la  reunión  de  elementos  nitrados  é. hidrocarbo

»..naadosn  un  compuesto  definido;  tales  son  la  nitrogli
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cerina,  llamada  también  gliceritriiitrada  c,  FI. 
ci  lulmicoton  C,  II, ()  (O N0J,  el cido  pícrico,  lJamudo..
también  ¿cido  carboazótjco  ó  trinitrofenol  [C  1-Ja :NO)i
()  II  y sus  derivados.

Todavía  ciertos  cuerpos  no  nitrados,  como  el &erpe
clórico,  por  ejemplo,  (C. H  Ci  04)  ó  el  oxalato  de  p1at’
(Coz  Ag.),  podrían  ser  utilizados  como  explosivos.  Se  :
puede  también  recurrir  al  empleo  de cuerpos  privados  d
oxígeno,  como el  diazobenzol  (C  II4 N)  y  el  sulfuro  çle
amonio  (2 N  II..) 11, S,  qUe habiéndose  formado  con  ab
sorción  de calor,  contienen  una  reserva  de energía  que  su;
súbita  descomposición  restituye,  permitiendo  utilizarla

La  explosión  no  siempre  reviste  los mismos çaractres
y  segdn  los  efectos  deseados  rompedores,  desgarramien
tos,  fracturas,  trituración,  etc.),  se  emplean  explosivos.
especiales.  Pero  ha de observarse  que la  explosión  se  pue
de  manifestar  mediante  efectos  mls  ó menos intensos  con.
una  cantidad  dada  de explosivo,  según  la  resistencia  
las  envueltas,  la  manera  de  efectuar  la  carga,  la  calidad;,
y  cantidad  de  los  detonadores  y  cebos  empleados  pra,

provocar  la  explosión.                        
La  explosión  en  ciertos  casos  l)Uede alcanzar  tal gralo

de  energía  y  rapidez  de combustión  que  parezca  una  de
tonación,  sobre  todo  si  los  cuerpos  empleados  perténe.,
cen  1 la  clase  de  fulmicotones)  gelatinas  explosivas;.  nj
troglicerina  y  halistita.  En  el artfculoDetonantes  sé  ha»•.
hecho  ya  notar  que este  fenómeno,  con  los de  la  detona.
ción  y de  la  deflagración,  constituyén  tres  grados  diver•
sos  de la  combustión,  cuyos  efectos  difieren  y  que en la
prdctica  se  utilizan de diferente manera.

Explosión  por  influencia.—Es la  provocada  en  losex.-;.
plosivos  próximos  por  la  explosión  de  toda  6  una  
dc  otra  substani  ia  En  la  cxplosión  por  influencia  el  e
nómeno  alcanza  su  mts  alto  grado  de  energía,  parecien-
Jo  un  dLtonauon  Los  ucrpos  sus(cptll)les  de haccj.  ex
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plosión  por  influencia  son  los  detonantes  y  todos  los  que

en  ciertas  condiciones  pueden  detonar,  como  la  nitrogli
cerina,  el  fulmicoton  y  sus  derivados.

Explosión  simpática.  (Véase  Explosión  por  influen
cia  y  detonadores.)—Antes  de 1868, para  obtener  la  ex
plosión  del  fulmicoton,  precisaba  encerrarlo  en  un  reci
piente  resistente  y  hacer  que  la  inflamación  inicial  tuvie

se  tiempo  de  propagarse  t  toda  la  masa  6  á  una  gran
parte  de ella.  Mas después  del descubrimiento  de M. E.  O.
Broun  se vió  que  la  explosión  total  de un  cuerpo  suscep
tible  de hacer  explosión  puede  conseguirse  al  aire  libre
con  la  adopción  y empleo  de detonantes  y cebos  especia
les  y  convenientes,  que  transmitan  (t la  masa  entera  vi
braciones  capaces  de  producir  un  desequilibrio  que  dé
origen  á  las reacciones  necesarias  para  producir  el  fenó
meno  deseado.  Este  hecho  no  puede  explicarse  pc.r  el
choque  y  calor  producidos  por  el  detonador  y  el  cebo,
porquecambiando  su naturaleza  no  se  puede  producir  el
fenómeno  ó  se veriflca  de una  manera  parcial.  Por  ejem
plo,  poniendo  la. dinamita  en  un recipiente  de hierro  eñ  el
dual  se encuentre  una mezcla  gaseosa  detonante,  si detona
ésta,  la  dinamita  arde  simplemente  sin  hacer  explosión.

Otro.  ejemplo  de explosión  simpitica  6  por  influencia
se  obtiene  disponiendo  una  pequeña  capa  de nitrogliceri
na  sobre  muchas  placas  de metal  que se superponen  y pro
vocando  un  choque  de  suficiente  energía  sobre  la  capa
superior;  las  demás  capas  de nitroglicerina  hacen  expio-
sión.  A  veces  se  ha verificado  también  esparciendo  algu

-    nas gotas  de nitroglicerina  sobre  un yunque  de  acero  y
-   gólpeando  una  de ellas  con  un  martillo  hasta  que hiciese

explosión;  en  las  otras  gotas  se  producía  también  por
simpatía  ó influencia.  -

Explosivos.—Se  llaman  así  los  cuerpos  susceptibles  de
hacer  explosión.  Las  propiedades  de los  explosivos  se  en.
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tuentran  especificadas  para  cada  compuesto  enpirti.
(‘tilar.

Estabilidad  ele los  explosivos..._ço(Ios  los  éxplos1vo
deben  presentar  ciertas  garantías  de estabilidad  para.su’
Conservación,  transporte  y  empleo  sin  peligro,  por.  la
cual  deben  poseer  las  cualidades  siguientes:  .

-      l.  No  deben  hacer  explosión  por  un  choque ntnor  

2  le/logramos  por  ceiilímetro  cuadrado  entre’ 
li/erro.  -—Esta característica  se  prueba  fácilmente  .en
do  caer  (le dos  metros  de altura  sobre  un  clecigiárn’o.rÓ.
ximamente  (le explosivo  colocado  sobre  una  tabla  de ma-
(lera  dura  y pulimentada,  una  pesa  de  hierro  de ünikij
gramo  de peso  y  de forma  troncocónica.  ..,•:

2.’  No  deben  contener  ingrediente.,s  susceplibies  de
reaccionar  entre  sí  ó dç  descomponerse  esPontdnernen
te  bajo  la ¡u/hienda  de  la  humedad  atmosférica,  de  la
¡u  ‘  solar  y  variaciones  ordinarias  de  temperaturas—
Estas  propiedades  se  prueban  por  medio  de  un
cualitativo  diferencial  Ó más  rápidamente  port e1mtQdó
expuesto  en el punto  4.° (1).

(1)   Se  be’,  el  a,dljejs  iljlatjo  de  un explosivo  cortándolo  en robanadas
si  es  pllstico  y  reduciéndolo  ti  polvos  si no  lo es. Despuds  se  disuelve  u  el’ter,
liquido  que  a  su  vez  disuelve  ci alcanfor,  resma,  azufre  y  paratina  que  pueda
contener  el  explosivo,  evaporando  en  seguida  la  disolución  en  el  bo  ,uar1a  tk
3  ,o• (inipeando  con  el  martillo  sobre  un  yunque  una  gota  de líquido,  se  r.econoe

al  hacer  explosión  la  presencia  deja  nitroglicerina.
í’vaporado  complelamente  el éter,  el  aceite  explosivo  debe  tener  im  peso  espe.

chico  de  1,60 y  no  dar  olor.                                 : ,     -

Se  decanta  con  cuidado  la  e itroglicerina  y  ditra  el  residuo.  Una  pai’te  de  éste
se  calienta  hasta  la  ebullición  con  la  sosa,  con  lo  cual  se  disuelve  l  resiñay.sela

puede  reconocer.
Tratando  otra  porción  del  residuo  después  de seco  por  el  agua  regia,  setraus

turma  el  azufre  en  úcido  sulfúrico  que  se  puede  precipitar  en  segqida’[  estado
de  sulfato  de  barita.

Se  puede  todavía  hacer  hervir  una  parte  del  residuo  con  el  sulfio  de  agnfa
co;  el  azufre  se  disuelve  forniándose  un  polisulto.  Además  la  parafi,iay5jeneaJt’
uperticie  del  ltquido,  de  donde  se  puede  recoger.  -

La  presencia  del  alcanfor  se  reconoce  por  su  olor,  Si  existiese  alquitrin-cQna
nitroglicerina  seria  también  disuelto  por  el  éter;  peto  por  una  simple  al.iciÓu e
agua  la  nitroglicerina  se  precipita  al  tondo  del  vaso  mintrat  que,  Ialquiran
sube  a  la  uperiicie.                        -

La  presencia  de  los  carbonatos  de cal  y  magnesia.  así  como  las  maeçlas,rci
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Y  3.  Lpsftgredictes  deben cr  puros.—Est4  condición
se  determina por los  análisis  químicos  que  deben  hacer
‘e  CQR cuidado,  especialmente  sobre  las  substancias  ex

9555,  e  descubren  en sus disoluciones  por el dcido clorhídrico  mediante  reacti
vo  ordinarios.

‘or  ultimo, la  parte  iósoluble  puede  contener  el  Kieselgulir,  la  randanita,  el
tzipoli,  elcarbón  6 el serrin  de madera.  Todas  estas  materias  se reconocen  al mi
  croscopio;  el  err1n  de madera  puede  disoiveise  por  una  disolución  de potasa

u»ic  y precipitarse  en seguida  por  un deido.
Si  el explosivo  que  se  analiza  es una nitiogelatina,  se  le  trata  por  una mezcla

de  dos parteé  de óter  y  una de alcohol,  que disuelve  la  nitroglicerina  y la  ceiulo
•     sao1uble.  Sqsepara  la dinitrocelulosa,  aóadiendo  cloroformo;  se  calienta  des

pus  para  evaporar  el óter,  el alcohol  y ci clorr.form?.  Se  reconoce  la  dinitroce.
      uiosa ócelulosa  soluble por  su  lfiarnabilidad  cuando ha  sido desecada y no con-

•     tiene nas  que &a8  por  100 de  agua  o por  el  deprendimiento  del  bióxido de ni-,
t*Ógeno  que se produce  cuando  se la  sumerge  en una  disolución de sulfito de sosa.

Para;  distinguir  los nitratos  y  el clorato  se trata  el residuo  por el agua  destila
da  y  caliente,  Estas  sales se disuelven  probandose  su  existencia  por  los  procdi
mi9fltosorditiarios.

La  parte  insoluble puede  encerrar  una  trinitrocelulosa;  el fulinicoton, el cual se
reconoce  fácilmente  porque  conserva  el aspecto  del algodón  ordinario;  se  puede

-   tamblón descubrir  su presencia  tratando  por una  disolución  de su’fato  de  hierro
ni  tido  chorhfdrico,  desprendióndose bióxido  de nitrógeno.

La  rinitrocelulosa  sedistingue  todavia  por  su  inilainabilidad,  que es más gran.
que  la de las  celulosas solubles,  y por sus  propiedades  explosivas.

  AndUsts  cuarailatieo.—Si  se quiere  analizar  una dinamita  ordinaria,  se  tratan
5  gramos  de substancia  por  el éter  que disuelve  á la  nitroglicerina  solamente,  Se

-    ‘pasa al  filtro  y  lava  con  el  éter  hasta  que  una gota  proyectada  sobre el papel
•     blanço no deje mancha  grasienta.

Se  evapora  en seguida  á 35  al  bafio  maria  en una cápsula  de platino.  Como
pueden  todavia  quedar  trazas  de éter,  de éter  acétiCo O de humedad,  se mantiene
la  cdpsula  durante  algttn  tiempo  bajo  una  campana,  donde  se  hace el  vaci o en
preseneia  del clorato  de  calcio. Se puede  asi  determinar  exactamente  el peso  de
la  nitroglicerina;  se obtiene  una  prueba  pesando las  materias  que  quedan  sobre

-  .  elffltgo  después de secas.
Conviene  secar  previamente  la  muestra  sometida  al  andiisis;  el  agua  que  se

desprendees  absorbida  por el cloruro  de cal. Es  peligroso  emplear  en  estas  ope
•   raclónestel  ficido sulfúrico  porque la  menor  partfcula  de explosivo  proyectada

en  el.cido  püede  producir  una explosión.
Sedosifica  por  diferencia  el absorbente  inerte  contenido  en  la  dinansita  «le.

•    selguhr,  randanita,  tripoli,  etc.
ra  separar  la nitroglicerina  de un explosivo  que la contenga,  la dinamita,  por

‘ejemplo, se ponen 25 630  gramos  de esta  substancia  en el tubo rl de filtrar.  (Figu

-  ‘  ra  12, lámina  VIII  del cuaderno  anterior)  y se echa  agua.  Se  separa  la nitrogli.
-       cerina en el fondo del tubo.  Entonces se pone  el  tubo e encorvado,  que atraviesa

al  tapón  be  caontchouc  del frasco  A,  en comunicación  con  u  aspirador,  con lo
eual2disminuye  ja presión  en el frasco  dicho  y la  nitroglicerina  ultra  y  cae  en la
probeta  e;  pero  se hade  cuidar  de detener  la operación  antes que  el agua  comien
ce  á fitrar  á  continuación  del  aceite. Caso  de  que  pasase  un  poco  de  agua  se
quita  con la ayuda  del  papel Cqbard.—(Nota  Ial

ToMo zraia—Ams,u  1593.                                    30
1    _
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plosivas  propiamente  dichas  que  entran  en  las  
4.”  Expuestos  d  una  temperatura  comprendidafltre

70  ‘  750  c.,  no  deben  dar  seüales  de  descompSÇ4:
antes  1e transcurrir   ;flifll(tOS,  ni  descompOners8 e-.
seguida  -z,iole/ila/lI(’J/tC con  (IcspreJIc/inudnto  cosiet
He  de vapores  ii,r  o.—Ist  prueba  se  ejecuta  çolon
do  en  el fondo  E  (fig. 11) (1  de  un  tubo  de  ensayó  áigt-;
nos  gramos  del  explosivo  que  se  quiere  probare  Se,fap
ci  tubo  con  un  tapón  t  de corcho  provisto  en  su  parte  ifl:.. 1
ferior  de un  gancho  del cual  se  cuelga  una  tira.P.del.p!.y.  J
pci  explorador.  Se  pone el  tubo en un  baño maría,  haçión- - -

dale  atravesar  la  cubierta  del baño,  la  cual lleva  un  agu
lera practicado  de intento.  También  atraviesa  la cubierta-
un  termómetro  1’ que  regula  la  temperatura  y  un;tubo  eu  -

corvado  r  para  dar  salida   los  vapores  que  se  desprefl
dan.  La cubierta  con el tubo  de ensayo,  el termómetro  y el
tubo  de  desprendimiento  de los  vapores  se  colocart-sobr  .  -

1  baño  antes  de calentarlo,  Se  calienta  éste  con ufta lm--  -

para  Argand  L,  y cuando  el  agua  alcanza  una  tenpra.
tura  comprendida  entre  70y  750  e.,  se cuida  de regular.ia  -

llama  de la  ldmpara  de manera  que  no pase  de  dichos. 1í-  -

mites.  Se  anota  el momento  en que la  temperatura  llega. ii  -

los  700 e. y aquel  en que aparece  sobre  el papel  explorador  -  -

una  mancha  ó tinta  parda  de  la  misma  gradación.  que.  la.  -.  -

que  marca  la  lista  del  papel  de  comparación  ó  tipo.-- Lt.  -.

coloración  que  e  produce  sobre  el papel  reactivo  reulta.
de  la descomposición  del  ioduro  de potasio  por.oS  vapo.
res  nitrosos  que  dejan  al  iodo en libertad.  ..  ••  -

Papel  cxplorador.—SC  prepara  echando  tres  gramos
de  almidón  blanco  previamente  purificado  y  lavado  eii,  -

263  gramos  de  agua  destilada,  agitando  bien  la  mezcla,
calentlndola  hasta  la  ebullición  y  dejánd9la  hervir-  mo-1.
deradamente  durante  diez minutos.  Una- vez  fn a, se me
cia  con una  solución  compuesta  de  265 gramoS  e  cagua

(1)  Vae  el  cuaderno  anterior  y  1  Idmina  VIII.
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‘  iestlada  y  tin gramo  de ioduro  de potasio  cristalizado  en
alcohol  En  este  liquido  se  sumci g.  n en  seguida  durante
diez  segundos  tiras  de papel  hu  ud  blanco  previamente
lavadas  y3 secas,  dichas  tiras  sc  c  an  en  seguida  bajo
una  caipana  de vidi io en pi csen’. ta  de una  cantidad  de
cloruro  4  cak io anhidro  contenido  en un plato  pequeño
1Despu  de secas  se  coitan  de las  tilas  oti as  de  20  cm

 loñgitud. y de  10 mm.  de  ancho,  las  cuales  se  conser
vgn  envass  de  vidrio  cerrados  al  esmeril  y  en  una  ha
bitacin  obscui a  Conviene  empicar  en las pruebas  papel
explorador  recientemente  preparado.

Para  hacer  USO del  papel  cxploi  tdoi,  se  toma  una  de
ls  tiras  pequeLs  y se  sumeige  hasta  la  mitad  de su  ion

-gitud  en una  débil  solución  dc mU ogIi  cuna  cn agua  des
tilda,  en  seguida  se suspende  la  tir  poi  la  extremidad
sça  al gaçho  de platino  que  dijimos  llevaba  ci  tapón
del  subo de ensayo  colocado  sobi c  It  1 ubierta  del  baño
maifa  La  piuba  de eslabilidad  se  uonsidcia  como  por
ftcundo  e  manifiesta  sobre  el  papel  explorador  en
el  linlitede  la  palto  bañada  y sea  la  misma  tmta  que
eiiste  en el papel  de  comparación,  pero  tal  manifestación
no  debe  hacerse  de pronto,  ni con la  intensidad  que posee
la  tinta  del  papel  de prueba,  hasta  que  pasen  diez  minu
tos  después  de habci  llegado  á  700  e  la  temperatura  del
bail6, de otro  modo el explosivo  c arninado  no  puede con
s1cleru-5e  prácticamente  estable

,Pp4e1 4e co mpara  ion  —Se pi cpu  a una  solución  acuo
sa  de  caramelo  a tal  grado  de  t. onccntración  que  dilu
yndolo_en  100 veces  su  peso  (le agua  destilada  tome  un
tInte  ;dntico  al  del  licoi  de  Nesslei  ,  compuesto  de
0,000075 gramos  de amoniaco  y 0,001)23505 de  clorut  o  de
azonio  disuelto  en 1640 cm  de agua  Se toma una  pluma
de  ave  bien  limpia,  se  la  sumerge  en  la  solución  dicha  de
caramelo  y  se  trazan  lineas  sobie  el papel  buvard  blanco
e  hojas  Estas  hoj is  secas  se  coi tan  en  tiras  de  dimen
sones  iguales  u los  del papel  explorador,  y  se  conserva-

1

1

•              1
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r  tu  sol,mentc  aqucli  ts  sobi  c  las  cuaks  la  lfnea  parda
trazada  por  la  pluma  estd  visiblemente  clara  ydolocada,
en  cuanto  sea  posible,  sobre  el  medio  de  la  longitud  de
1tS  titiiS.                          ‘     

Explosivos  acidos  ( aSe  ]iaplosivos  Sprongel

Explosivos  Allison  —  Consiste  en una  pólvora  de  xnina
granulada  y porosa  inhibida  de nitroglicerina,  pero  que
al  hacer  la  inhibición,  la  pólvora  no  se  debe
on  masa  pastosa,  dtspu&is dr  iociar  los  granos  con  la  ni
troglicerina,  se  hacen  rodar  en el  polvorín  de  su  prppjá

omposio ión  sct. ondolos en seguida

Explosivo  amidaceo  —Se obtiene  mczclando  la  pólvora
arnidácea  (vóase  Pólvora  Gaens)  con  la  nitrglierixla...
en  la siguiente  proporción:                      

A

Nitroglicerina(8      40 
Pólvora  Gaens32      60 

Se  obtiene así  un explosivo  que detona  bajo lá  iifiuen
cia  de una simple cápsula de fulminato.

Explosivo  Audeniar.—Se prepara  haciendo  hervir  la
corteza  de un arbusto  con  carbonato  de  sosa  Ó cQn.iua.
solución  de  jabón;  despuós  se  lavan  las  cortezas., con
agua  caliente  acidulada con ácido nítrico; se comprimen
y  secan.  Las fibras que así  resultan se sumeçgen  en  una
mezcla  ie  amoníaco y  alcóhol y se blanquean con cloruro
de  cal.  En seguida  se cardan como el algodón y se tratan
por  el ácido nítrico. Por este  medio se  obtiene ujp4uc.-
to  parecido  al algodón pólvora.  • ..•.

Fxplosivo  Bantock —Es una variedad de algodÓn.pólvo
ra  nitrado  que se prepara por el siguiente  ocedjmiento
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At  ido nituo  (dcnid,td  1, U)      J4
Ácido  su1ñírio  (densidad  l,4)..

Sulíto  anhidro  de potasa.  1

por  100 partes  de este  líquido  se tratan   de celulosa  sea.
Resultando  así  una  celulosa  nitrada,  se  hace  la  mezcla
iguiene

Celulosa  nitrada..  S

Nitrato  de  potasa.  25
Clorato  de potasa.  15

Se  ámasan  íntimamente  los  ingredientes  y  se  confec

donan  cartuchos  impermeables.

Explosivo  Bjorkman,  (Véase  l7gorita.)

•    Explosivo  Bichel.—-M. Ch.  S.  Bichel  ha  dado  .  cono
-:   cei  el rocedimiento  para  abtener  una  serie  de  xplosi.

vos  mezclando  hidrocarburos  sulfurados  a cuerpos  com.
burentes  del gneró  de los  nitratos,  cloratos,  hidrocarbu

•  ros  nitrados,  nitroglicerina,  nitromannita,  etc.  Éi  elige
•   coripreferencia  los  aceites  minerales  y vegetales  satura

dosde  azufre.  Esta  saturación  puede  obtenerse  de  diver
sas  maneras;  una  de ellas  consiste  en destilar  en  una  re-

•      de  hierro  cien  partes  de  aceite  con  veintiocho  á
triúta  partes  de  azufre  pulverizado.

LamZcla  de   -

3  partes  de aceite  de trementina,
‘  10 partes  de  nitroglicerinit

iiiida  .  pasta  por  la  adición  de  una  sílice  absorbente,

una  eplosión  tan  fuerte  corno  la de  la  dinamita  ordi
nana,  presentando  a más la  ventaja  de  producir  efectos
ménos  rompedores  y de ser  menos  sensible a los choques.
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Otro  compuesto  eploivo  se  obtiene  mezektnd
sulfurado  con un  derivado  nítrico  de  los  -

La  nitroglicerina,  la  nitrohencina,    •i
nitrofenol,  el nitrocumeno  y  el nitrato  de sós.’

A  esta  clase  pertenece  la  composición  

Aceite  mineral  sulfurado.

Nitrocumeno..

Nitrato  de  sosa

El  inconveniente  á  que  están  sujetos  estós.::
es  el  de  secarse  más  ó  menos  rápidar
del  aire,  porque  el  oxígeno  los  oxida  por
acción  lenta  al  principio  aumenta  rái
sidad  con el  tiempo,  dando  origen  á. un  desrr
br  que  en condiciones  dadas  puede  dar  lu’
plosivo  arda  espontáneamente.  Según  F
•bustiones  espontáneas  serían  frecuentes  L
éncontrase  reducido  á  un  estado  de extreM.dis
la  absoición  de  las  materias  orgánicas.  Poi
el  aéeite  se  pone  rancio  el explosivo  pieidesuspió
des.              “

Explosivo  Borland. (Véase  ÜarbolÉita.).

Explosivo  Brady.  Téas  Pólvora  ‘J7nknJ

Explosivo  Caro  (Teasc  Anilina  tlminante  y  e
fo  de bencina..                . .  

Explosivo  Chandelon (inglés),  —Conist  en
cia  de  picrato  de  bencina  y  nitronafta1iñarr.
amoníaco.  El  pieato  puede  sustituirse  tÓdo 
mente  por el  clorato  alcalino.      ,   ,.   1

Explosivo  Coad —-Composición
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Núm.  1.  Núm.  2.  Núm.  3.

.‘:..Ñjtroglfcerina .  73     30    30
Salitre                      5    50
Pólvos  de  madera  natural,

producidos  por  la  vetus-    20    20     10
tez

•Pólvora  de mina ordinaria..   .,     ,,     (0

Explósivo  Clark.—M. Clark  tuvo  la  idea  de  nitrificar

*rls  prócedimientos  ordinarios  las  fibras  vegetales,

.itregnánc1olas  después  con  nitroglicerina  en  lugar  de
haca  uso  de la  nitroglicerina   nitrocelulosa.  A  este  prü.

•  .  .  .liícto.se  le llama gliceroperoxilina.

.y,Exp1osjvo  Dean —Se compone  de

::Ñitrocelulosa  en polvo  6 nitrodextrina10

‘•;‘,  . Nitroglicerina1  0()

‘?ro  se  hace  una  pasta  con  el  agua  yla  nitrocelulosa

 ójdti1odextrjna,  y  en  seguida  se  mezcla  dicha  pasta  inti

matnente  con  la  nitroglicerina  Este  cplosivo  Se  pi  OpUSO

  coii  el  fin  de  hacer  po(  o  peligroso  el  m  mejo  y  ti  .tnspoi  te

de  la  nitroglicerina  por  redu.  vi  se  ta  il  estado  p”tstoso

L,dextrina  (C6  H11,  O.;),  llamada  también  cola  inglesa,

se  prepara  humedeciendo  el  almidón  con  un  tercio  de  su

peso  de  íciclo  nítrico;  se  hace  secar  al  aire  lihre  y  se  ca

liertta  hasta  115°  c.

Explosivo  Diorrexin  —Se  (Ofl1OflC     A  8

Nitrato  de  sosa  y  pot  tsa           71   60

A7utre.                      12  12
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A,

Aserrín  de madera.   13   10
Carbón                    .       7
Ácido  pícrico.       1,
gut                       ,, 7,5

Explosivo  Ditmar.  (Téase  Ditalina,  Gluco4i’b
nainita  i’ita;,o  y  Xiloglodna.)

Explosivo  Divino  Véase  Rctcka; oc/e)                                            /

Explosivo  Domergue.—Es  una  especie  de  póvd  dé
minu,  compuesta  exclusivamente  ile clorato  de  oá’y

azufre  en  proporciones  variables,  según  el efectd  qÜSé
desea  obtener.

Los  ingredientes  indicados  reducidos  l  polvo  se
clan  con  una  espttula.

Explosivo  Faneijelin.  (Véase  Sebastina)

Explosivos  Favier. —inventado  en  1885 en  Béigk.  pdr
.l.  Ñtvier,  fueron  patentados  con  el nombre  de  .xpló
.IZ’OS  tic  seguridad.  Estos  compuestos  son  una  dpIíca
ción  pró.ctica  de  la  teoría  sobre  los explosivos,  pub1t.cia
pti’edentemente  por el profesor  Sprengel.  En genil  es
tos  explosivos  se lorman  de una  mezcla  de  mononitrondí
taliud  (C,0 II.  N04  y de  nitratro  de amoníaco  (N.H  NO)
con  ó sin  nitrato  de sosa  (Na  NOS).

En  el establecimiento  de  Flacreuler  Vilvorde,  eidfde
Bruselas,  se  ítbrican  cuatro  especies  de  exp1osivoFa
vier,  que  se  componen  de

A     U     C     D’.  1:

Mononitronaftalina9    7    10   10
Nitrato  de amoníaco91    93   70   45
Nitrato  Ik  SOSU
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•       En:  lgtmo  CaSOS  SC  tiene  la  CostUflibre  d  aiadir  
1,  :.s•  compuestos  polvos  de  carbón  ú  de  colofonia  seca

puiverizada.  Los  ingredientes  se  mezclan  en  un  mortero)
y  formando  con ellos una  pasta  íntima,  se aglomeran  des-  •

-   pues  en  moldes  calientes  que se  comprimen  fi 300 atmós
feças  con  prensas  hidráulicas.  Los  cartuchos  tienen,

porio  regular,  25, 30 y 35 mm.  de diámetro,  y pesan  res
pctivamente  55,  75  y  105 gramos.  Llevan  un  agujero          •

‘.   central  lleno  de  algodón  pólvora,  de  ácido  pícrio  en
poLvo,  de clorato  de potasa  ó del mismo  explosivo  Favier

•    en  eado  pulverulento;  estas  substancias  obran  como
•    detonidores  y fi su  vez se  las  hace  detonar  con  una  cáp

sula  e  fulminato  de mercurio  de  un  gramo  ú  dos  próxi
namente,  según  el tauafio  del catucho  El  cebo  corres
ponde  al  12,20 por  100 del peso  Je1 explosivo.  El  explosi
vo  Favier  tiene  un  aspecto  amarillo,  untuoso  al  tacto  y
de  sabox  amargo.  Como es higroscópico  se  encierran  los
cartuchos  en  estuches  de pergamino  vegetal  parafinado?  .

Estos  explosivos,  cuando  no  están  comprimidos,  deto
nan  al  aire  libre  con  uiia  cápsula  de  fulminato  de mercu

•  rio3 pero  estando, comprimidos  es ineficaz  este  éebó  Se ha
recurrido  á  uno de los cebos  descritos  antes  por  no aumen
tar  a  antidad  de fulminato)  lo que  podría  ser  peligroso.

Estas  substancias  .jroducen  en la explosión  ‘  mucho  va
por  de agua  (vóase  Dina mita  in  1/a ¡iuz),  que  absorben  .

•  engran  parte  las  llarnas’y  el calor  desarrollado  por  la  ex
plosión,  ypor  tanto  ellas  son propias  para  emplearlas  en
la  minas  con  gases  grisú.  En  efecto,  admitiendo  que  en  e
l  exploivo  A  se  obtiene  una  combustión  completa  re-’  .•  ‘  •

preentada  por  la  ecuación  siguiente:              . •  ,

Monouitronaítallna.       NitraLo de  anloniaco.     Bióxido de carbono.  ,

•2  [c  U, NO]  ±  43  [NU  No3]        = 20  [CO,]  ‘

-  -               , Nitrógeno.        Agua.               -‘ ‘  -  -

+  44  N,   +   93 H  O            ‘ -‘



•               •.  ‘•  •.•   ••-
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‘e  vc  que la  eacción  dci compuesto  pone  en  liberttd
93  moldculas  de agua.                    •.

Fsta  propiedad,  unida  «  la  incrcia  que  estos  eompuS
tos  presentan  i  los  choques,  á los  frotamientos  y al  ca1o
les  ha  hecho nombrar  “explosivos  de segurid4d,,..El.hi,
lo  no  ejerce  influencia  sobre  los  explosivos  Favier;l
cOflttCt()  de  los  (uerpos  en  ignición  arden  sin  producir.
explosión,  y  su combustión  cesa  tan  pronto  como  sus
traen  de la  llama.                                                                                                           -: -

La  mononitronaftalifla  se  emplea  casi  exclusisamente
en  estos  compuestos  por  razón  de economía  1os  *posi
vos  Favier  cuestan  2,;O francos  elkilogamO  en fbr1ça)
pero  pudiera  cmplears  otro• hidrocarburo  nitradl
ejemplo,  la  dinitrobencifla  [C  H4 (NO)  2],  qi.  es  uno de
los  componentes  de la  bellita.

Li  antigrisd  Favier  se  forma  de  uno  de  los  cuatro
compuestos  expresados,  mezclados  con  el  10 por  lOO de
cloruro  de amonio.

Explosivo  Feihoen.  Téase  Mononitron’/’taliiia.)

Explosivo  Fowier.  —Composición:          •.

Nitroglicerina20
Carbón  de  iea  en polvo5  •  -

Nitrato  de  amoníaco6,25  -

-                        1 

•     Suilato  de  sodio

Explosivo  Guilles.  (Téase  NitrocelitioSa.)    ‘  ‘..,

Exp’osivO  Griers.  ‘Véase  Cromalo  de  bencina.)  •.

-   Explosivo  Gothau:

Nitroglicerina

Clorato  potásico•‘  

Nitrato  ídem

Corteza  de  encina  pulverizada‘5  -
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sivo  Hart.  (Véase  Pólvora  Hat.)

 Epps;vo  finde  —Se obtLcn  or  la meicla
tac;as  sIguientt

Nitrogliccrina.  ,,  C  U  (NO)  3]  64
Çtato  de amoniaco  [NO  (C  H  O,  12
Palnitato  de etilo  (C18 I1  O)       O,2
Carbonato  de cal  (C  CO.)  O,2
Carbonato  de Sosa  .   (Na  CO  Hg)     O,’O

Carbón             C                • 2

Explosivo  Horseley  (Véasc Dznarntci  flor sela)’)

   Explsvo  Hudson.—Lo inventó  en América  M. Hudson
)     le Pitteficld  en  1889,  fin dc preparar  un  explosivo  que,

conseivando  y  utilizando  todo  el  poder  de explosión  de
sus  diversos  ingredientes  fuese de tal  modo estable,  sóli

 compacto  que  pudiese  ser  fabricado,  manipulado  y
empleado  con  toda  facibdad  y  seguridad  en  la  carga
xplosiva  de los proyectiles  de los cañones  de grueso  ca

 Con este  objeto  el  inventor  desleía  la nitrocelulosa
en  un  disolvente  apiopiado,  susceptible  de  poderse  eli
minar  en  seguida  poi  eVdpOiiLiófl  espontanea  y  aña

‘iía  la  flitrogiR t. una  Disolvia  ci  algodón  pólvora  ó ful—
migoton  binituo  cn  la  acetina  cspIritu  plloa(étlco
(ÇH3.COC  E-Ea) (‘  en  el éter  acético  (acetato  de etilo  (CJ-i
CO  C  -I),  6 en una  mez(la  de  étcr  ulfuuco,  éter  (C  II

;ØÇ  y  akohol  (C  H.  OH),  en  cantidad  tal,  que  todo
ye1fu1coton  empleado  se disuelve.  A  la  pasta  así  obte

pida  s  añade  la  nitroglicerina  poco  a  poco,  mezcindola
 intimamente,  en  seguida  se  hacc  evaporar  espontnea
menle  el disolvente  y  se comprimc

Por  este  procedimicnto  ci  pi oducto  se  reduce  a unt
masa  relativamente  compacta  y los  ingi cdientcs  se  man

tene1L  en  buen  estado  de estabilidad  lo que  contribuye  á

1  .

delassuhs

fl

li

1
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la  .  gu  id d  Lic .,u  cmpko  1 a  antid.ul  Uc nitrog1icCitfla
cnlplc  d  1 cs  tal quc no  lnodUe  cxudaciones,  lo  que ha.ce
u  cxplosivo  incnsihle  a  la  audidas  del  tno  y  chQ
ques  cuando   emplea  como  arga  explosiva  de los  pto
yectiles

Explosivo  Huetter  -  De  1  misma  omposición  qu  la
tonita

Explosivo  Keil  —Es  una  mczcla  de  glucosa  nitra4y
de  Jorito  dc  potasa  anieado  con  fibras  egeta1es

Explosivo  Kitchen  —Ls un compuesto  de clorato  de po
tasio,  polvo  dc  (U  bón  y i eina  ó aiufre

Explosivo  Johnson  (Téase  Pólvora  Jo/nson  Bor
lund.)

Explosivo  Judsou.  {nventado  en  1876 e  fabr.Í  éi’
l)rakenille  (New  jersey.  Se  conocen  dos  ciaserñtc
das  CM. y  3  F.,  en  que  lascomposiciOneS  son  dadaS por
las  dosis  siguientes;

-                          CM.         SF.

Nitroglicerina5    20
Nitrato  de sosa60    53,Q
Azufre16      oH
Carbón  bituminoso5    12,60 

Las  substancias  sólidas  se  trituran  groserainen  y
mezclan  en  seguida  en  un  vaso de porcelana.,  ca1entdo  -

al  vapor,  hasta  la  temperatura  de  1400 e.  Mieitisea
lientan  es  preciso  agitar  vivamente  y  con  mucha  1bíti
dad  la  miila,  pai  u haci  quc  el azufre  no se  ag1oiere
en  masas,  sino que  se  distribuya  igualmente  recubrido  ‘

cada  grano  de la  mezcla,  que  debe  conservar  siÇfl1p  St4
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aspecto  pulvui  ulcnto  Cuando  t  juiga  que  el aiufre  e
ba  reducido  todo  e  cnfiia  11  muda,  agitando  siem
pçe  para  evitar  que  se,  cuaje  en  parte.  Después  de fría
se  le pasa  por  el  tamiz  y  se  la  mezcla  ion  la  nitroglice

1

Estos  explosn  os tienen  una  luiría  cortsiderable,  pci o
su  fabricación  es  dificil  y  peligrosa,  sobre  todo  cuando
se  quiere  produ  ir  en  grandes  cantidades  Se  pueden
también  variai  las  pi opoi ciones  (le la  nitroglicerina,  que
no  debe  ser  absorbida  por  la  mezcla,  pero  que  debe  sim
plemente  re.  ubrii  la  superficie  ile los  grano  Esta  con
dición  es muy importante  y  precisa  tener  cuidado:  “ ..>

1  0  Que  los  ingredientes  ó1idos  scan  ieducidos  a  pol
vos  finos,  pero  no  impalpables,  porque  de otro  modo ha-.  ,‘

bría.  absorción  de 1a nitroglicerina.
2.°  Que  el  azufre,  cuando  se mezcla  con  el nitrato  y  el

carbón;,  se  mantenga  constantemente  entre  1400  y  150°,
porque   qsta  temperatura  toma  una  consistencia  un  poco
pastosa  y  adhiere  mejor  los granos.  .

Los  explosivos  Judson  son  económicos  y muy  podeio-  .  ,

sos,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  pequeñas  propor-.  .  ‘..

ciones  de ‘ñitroglicerina  que  contienen.  Estas  substancias’  •  “:‘

no  hacen  explosión  poi  choque  ni  por  el contacto  de los
cuerpos  en ignición  El  electo  explosivo  submarino  de la
marca  CM  corresponde   1a  44  centésimas  del mismo
peso  de la  dinamita  num  1  micntias  que  el de la  marca
3F  corresponde  l  las  62 centesimas  de  dicha  dinamita
num  1

:‘,  Explosivo  Justice.—Inventado  en  1888 por  M.  A.  M. .  ;..

justice.—Copsiste  en una  mezcla  en proporción  variable.
de  un  nitrato  cualquiera  con  cloi ato  de  potasa,  con  la
parafina  6 la naltilina

.  . -..  .                              .  .  ‘  /

Explosivo  Lewin  —De  la  misma  composición  que  la

foratt

•  .   ‘  •
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Explosivos  Limparicht  —El  profcsor  Limparicht,  eu 1
año   dió   conocer  las  substancias  explosivas  si.  ‘

guientes:                              ,

La  metatriazobencina  sulfato  de barita  [Ba  (C6 FI4 N’
SO)  2],  cuerpo  que  cristaliza  en  agujillas  finas  &inçoio’;
ras  y hace  explosión  á  1300 e.

La  triazonitrobencina,  sulfato  de otasa  [KC  
‘DO]  quc  &ristalia  en  láminas  pardas  brillantes  ste
cuerpo  es  muy  inestable,  es  fácilmente  soluble  en, 
caliente  y hacc  explosión  i  li0  e

El  acido  sulfodiazotriazohenzol,  (  Fl  N   
se  presenta  bajo el  aspecto  de cristales  rojos  aiiranjdos’
que  pasan  al  azul  subido  cuando  se çxponen  al  aire.  Est
cuerpo  hace  explosión  violentamente  bajó  l  inflieiicik.
ile  una  presión  6 del  calor.

El  ácido  sulfodiazodibromobencina,  C, 1-1 Br    N’  ‘   ‘  1  
que  se  obtiene  en  cristales  amarillos  muy  solubles  en  el
agua  caliente  y  descomponibles  fácilmente  por la  ebul1i’  
ción,  produce  explosión  violentamente  apenas  se  calient4.
6  golpea.

La  triazodibromobencina,  sulfato  de  barita  [Ba  (CH
Hr,  N  SO5  2],  que  cristaliza  en  láminas  de  rójo  pálido,’
muy  solubles  en el agua  caliente.

El  ácido  hidracinobencinedisulfúricO  [NH, (C6 H  NH
N  SO  H 011) 2], que  cristaliza  en  romboedros  amarillos,     .1:
tinos  y brillantes,  insolubles  en muchos  de os  disolventes    ,

habituales.                                 ,

La  triazobencinidisulfato  de  barita  [Br.  (C,, H  NI-L 
S0  0W   31-1. 0],  que  cristalizaenláminas  amarillas  des
conWonibleS  fácilmente  á. la  temperatura  ordinaria,  Pa
rece  que  esta  substancia  no  da  resultados  prácticos.

Explosivo  Mackie.—lis  una  mezcla  de fulmicoton,  ‘si
na,  nitro,  goma  laca,  ozokerita,  colodiÓn, glicerina,  polvo
ile  carhón.y  sebo.  Este  compuesto  presenta  una :consi_
teflcia  plástica  y sirve  para  cargar  las  minas;  puede  ser
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•  vir  tarnbin  para  las  cargas  interiores  de. los  proectils

incendiarios.  .

Otra  variante  de  este  explosivo  se  compone  de:
N°1     N.o!

-        Fulmicoton10      15.
 Resma2      2

•         Salitre-1        1

Oro  compuesto  se  forma  tor  una  mezcla  de  fulmicotpn
•     nitrato  de  barita.
•     Un fulmicoton  especial  se  torma  tambión  nitrificandó

las  fibras  vegeta1e  del esparto  (crin vegetal)  del cfiamo
lino,  paja  heno,  pita  y yesca.

Explosivo  Matheur.  (Véase  Pirolíta.)

Explosivo  Medail.  (Véase  /ieiigaiina.)

Explosivo  Miliot. (Véase  Diia;nita  al  azúcar.,       -

Explosivo  Monakay. _Especie  de dinamita  compuesta  de

Ceniza0,2
Negro  humo2

Tierra  silícea  0,2
Nitrato  de sodio0,2
Bórax0,2

Un  kilqgramo  de  este  compuesto  se  mezcla  cori  0,137
•  •    litro  de petróleo  relinado  que  tiene  por  objeto  atenuar

la  sensibilidad  de  la  nitroglicerina.  Este  último  cuerpo
ent’ra  en proporciones  variables  según  el grado  de fuerza
que  se  desea  obtener.

Explosivo  Morse.—Es una  mezcla  de  nitroglicerina  y
una  resma  cualquiera  previanlcnte  disuelta  en  un  disol
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yente  volátil.  Después  de  haber  mezc1ado.;fitfrji
las  substancias  de refereñcia,  se  hace  vaprare1:.
yente,  obteniendo  así  una  masa  consistente  seca

•  que  puede  reducirse  ;í pequeños  granos.

‘t(IV  Ntwtm.  (Víi  lLr./,uflÑS

Explosivo  Nobel —rstc  seflol  pi opuso  el  emp!éo  do 
gunas  ubstanci(p  formadas  mediante  mezclas  de-Safts
o’udantes,  tales como nitratos,  cloratos  o percloratc3s, con
mtt  oghcei  ma,  niti Od dulosas,  nitrosacarosas,  etc  Dosis
de  los  explosivos  de mrn

Nu,n  1      NÚm

Sales  oxidantes75
Nitroglicirmna                  25      20

La  oua  (IOS1,  Cid

Nüni,  1.    ;Núñ2.

Sales  oidantcs               95
Mezcla  especial                5       15

La  rnc7cla especial  se  omponc  dc  mti oglicerina  con
hidrocelulosa,  nitrocelulosa  Ó nitrosacarosa

Explosivo  Olio  (Vcase  .?Vitrogllcerna)

Explosivo  Parone —Se compone  de

Clorato  de potasio               (K C1O) 2
Sulfuro  de carbono              (C S )  1

Este  explosivo  se  encucntra  en  estado  experimental  éh
ci  ejéi cito  italiano  en  las  ligas  de  granadsy  parc
producu  mejor  (fcctoquc  la  pÓ1’ora
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Explosivo  Pitry  (Véase  Dinanzógeno)
»

Explosivo  Polis  —Es Oil  OIT1PU(  ‘tú  (JC  ditolilntti  ito  d
pioiirn  obtenido  en  t’orrna  de  p6l vora  blanca  y  amorfú
1lO;  Ph (C, 1 l,  .  N  ‘  1 que  huce  ixplosión  f6cilmentc
cuando  estil  recalentado.

Explosivo  Sjoberg —--Los principales  rngrcdientes  que
constituyen  este  explosivo  consisten  en  nitrato  de  amo
mo  NF1  NO)  u oxalato  de amonio  [(CO  NR1)  Ag] cn un
compuesto  de la  serie  de los  hidro  tibinos  y  en  lotato

;d  pótasa  (KCI O).  Sise  émplea  el  nitrató  de  amoníaco,

tiñde  sus  partes  se  reemplaza  por  el carbonato  de amo
niaco  [(H4)  2 C Oj  Los hidrocarbul  os cmpieados  no on
nitrados  y  pueden  emplearsc  halo  foi ma sólida  y  liquida

 líquida  y sólida  al  mismo  tiempo.  Cuando  se  desea  cm

plear  un  hidi o  arburo  liquido,  ci  1)1 cíci ihie es  el llanvido
Atra  Oil, que  se  deri  t  del  petióleo  Los  hidioatburos
sólidos  pertene  en al  gcn  10  (le  la  naftalina  (E ,,,  HM)  1
preparación  de  estc  cxplosivo  se  dctua  dci  modo  Si

guietite
Las  sales empleadas  se  pulvei  i’an  tinam ente  y  secan

po  contpleto  El  hidrocaiburo  sólido se 1 undc  en seguida
si  e  emplea  solo,  o bien  se  disucive,  lo  quc €s  sicmprc

preferible  en un  hidi 0( at bui  o liquido  suficientemente  re
calentado  para  ohtenei  p u tcs  desiguales,  una correspon
de  á los   y  la  otra    dci  total  En seguida  las  sales
UflbfliaCaleS,  sea  que  se  emplee  la  mcicla  de  nitrato  
 carbonato,  sea  que se emplee  el  oxalato,  si  intioducenen
lainayor  fracción  del hidiocaibuio  dc  ic1ennia,  y  tui
dadosamente  mezclados  se forma  con  ellos una  pasta

Del  mismo  modo el  clorato  di  pot  tsa se  mezcla  y  cm
pasta  con  la  fracción  pequefa  de  hidiocarburo  Las  dos
 mezclas  asi  obtenidas  se  mezclan  a su  vez  intim-imcntc
uai1do  l  compuesto  explosivo  cst  presto  p ti a  su   mi

ióciotiado  en ladrillos  3 panes,  6 en  cartuchos.
 —A  1893                           31



La  dosis  que  sigue  es  un  ejemplo  de
porcionar  los  ingredientes:

Nitrato  de  amoníaco
Carbonato  de amoníaco
Oxalato  de amoníaco
Hidrocarburo  líquido
Hidrocarburo  sólido
Clorato  de potasa

Nitrato  de amoníaco
Carbonato  de amoníaco.
Hidrocarburo  líquido
Hidrocarburo  sólido
Clorato  de potasa

10
5

30

30
1
5
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15
5

•»  

r
la  manera  dejio

±    ---

•

15

3Q

Las  proporciones  de los  ingredientes  pueden  á m  ya
riar  según  que  se  quiera  obtener  un  compueStl
menos  dcstructor  Las  do’,is siguientes  presentan  el ejen
pb  de una  de estas  variantes

60

35

Sc  dice  quc  este  explosivo  no  hace  explosión  si no  se
cncierra  en  un  recipiente  sólido  y  resistente  comD los
proycctiles  ó los  agujeros  de mina  en las  rocsL  y  que  en
esas  condiciones  hace  explosión  solamente  bajQ 1a  iii
fluencia  de  un  cebo  de dinamita  provisto  de otrqefu:
minatO.  •

Este  compuesto  aparece  inerte  á las  sacudi4as’y:á  1o
choques;  no se  hiela;  expuesto  a la llama  arde  leinnte.
Puede  calentarse  por  encima  de  100 gradps  sin. e1igto.
Si  la  carga  del  cebo  se inflama  sin  la  interveaóióde::U1
(ulminato,  el  explosivo  no  funciona.  Al  aire  libr  iib  pro-
duce  explosión,  aunque  el cebo  de dinamia  se  ponga  n
acción  con  otro  de fulminato.  (Véase  Rornita.)  :

c.

De
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ExpIivo  Sprengel  —En l7)  el  doctor  Spi engel  hiio
observar  qu€ en la mayor piitc  dc los  compuestos  expio.
sivos  existentes  £ntonces  las  proporciones  entre  el  cuer
po  çobustible  y  el combuientc  no  podian  producu  una

eoml?ustlÓu  completa,  y,  poi  onsiguientc,  utilizarse  toda
la  potencia  que  el explosivo  era  susceptible  de producir.
Él aconsejó  entonces  se  adoptai  a  una  mezcla  de dos sóli

dos,  de un  sólido   un  liquido  o  de dos hquidos,  en que  el
:  •unfuése  hidrocarburo  conteniendo  íttomosde  carbono  é

hidrógeno  en Londiclones  favot  ibles pai a combmarse  ra
1   con el  oxígeno,  y  el  otro  un  compuesto  rico

n  oxigeno  facilmente  descomponible,  y que proporciona
se  las  losis  de  estos  ingi edientcs  de  manera  de  obtenei
uia combustión ‘completa  A seguraba  también  que  tales

compuestos,  á  ms  de  su  cp1osiÓn  de  gran  potencia,
ofrecerían  giandes  gaiantias  dc scguudad  en  el  almacc

-  y  nado  y  transporte.
Los  explosivos  Sprengel  pueden  dividu  se en dos clases
1  a  Aquellos  que  están  formados  de  hidrocarburos  ni  -

trdos’  u otras  substancias  cploslvas  mezcladas  al  acido
nitrico,  llamadas  explosivos  ‘tcidos, como  los compuestos
siuiefltes

A      B       C

 Acido  intrico      I-1N00             417   719    600
ÍUem  piçrico      C0 H  (NO)  OH  58’  ,,  ,,

Nitrobencina  C,, T1 (NOs)  ,,  281  ,,

Dinotrobencina  Ch H4 (NO)  ,,  ,,  -loo

Estas  mezclas  sólo deben  hacersc  en ci momento  de scr
vn  se1 de otro  mpdo  no  se pucden  conservar

2  Los  explosivos  de la  scgunda  clase  comprenden  la
meclIaformacLI  poi  un  oxidan(c  cnergico  como  el  doi  a
tQ  de  potasa  y  un  combustible  hidracarburado  como  se
indzc  antes

 l-  primera  clase  pertenecen  las  panclastitas,  la



462            REVISTA GLNERAL DE MARINA

hallhoffite  y la  ossomita,   la  segunda  el  BackalQ4  a
romita  y  el  explosivo  Parone,  el  cxplosivoSgba1P
explosivos  Favier,  los  explosivos  Bichel,  etc

Explosivo  de seguridad.  (Véase  Explosivo FaverJ

Explosivo  sin  llama  —El nitrato  .uproamoniatal  6 ji
trato  de cobre  amoniacal  [Cu (NO  4 NHJ  detoia.f4cil’
mente  bajo la  influencia  de un  fulminato;  se  pre»r’;I:.:
dando  una  solución  de nitrato  de  cobre  saturadG  -

ceso  de amoníaco,  por  evaporación  
to  cuproamonioso  se  deposita  bajo  forma  de ctistales  de
color  azul  subido.  Este  compuesto  puede  usarse
mente  ó  mezclado  con  el nitrato  de amoníaco  en1  pr
pot  ción  siguiente

Niti  ato  cupi oamonio                  100
Idem  amonio                                                         •         167 

Este  compuesto  detona  débilmente  bajo  la  pesió  de7
un  martillo.  La  temperatura  de  explosión  .no  exçédé
de  7500 c.

La  segunda  mccla  es

Nitrato  (uproamonla(  al                                      .            .  20
Niti  ato  de amonio                     §0

E’t  i iomcndado  por  la  comisión  de  las  substaniis
explosivas  (  éase  Dinamita  sn  llama)  -

Explosivo  sin  humo.—-Tnventado por  Abeleni886cón.
el  nombre  de Smo  Keless explosivo;  se compoie  de

Nitrocelulosa  pulverulentatoÓ
Nitrato  de amonio  secot0..15

Esta  mezcla  se  reduce   pasta  con  petró1eo6  ou
(le  sus  derivados;  después  se  reduce   prismas;  :dl1ndr  $  :
ó  i  granel.  En  seguida  y  mediante  la  compresiónse  ex-
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pel  una  parte  del liquido quc  ha servido  para  formar  la
‘  ia.sa.  El restp  del líquido  se  evapora  exponiendo  el eom

piesto  en un  estufa  á  un  calor  moderado.
Se  bace impermeable  este  explosivo  sumergiéndolo  en

una  solución  capaz  de  diluir  parcialmente  la  nitrocelulo
.4.1  Sa  se forma  así  una  especie  de  barniz  protector  consti

•   ‘tuído de una  película  de  colodión  que  preserva  al  exjlo
ivp  de lii humedad.  Este  explosivo  no  da humo  y su  em
pleo  está  preconizado  para  los  ejércitos  de  guerra  y  las

•   minas.  *

•Explosivo  Turpin.  (Véase  Jcido  pícrico  y  Panclzsti

tq—EL  explosivo  Turpn  está  conipuesto  de  ácido  pícri
cofundido  en un  block  ó  en  granos  que  son  recubiertos
de  un  barniz  ohtenid.o diluyendo  en el  éter  la  dinitrocelu-..

«  -  osa.  Una  vez  los  granos  recubiertos  de  esta  solución
se  deja  evaporar  epontánearncnte  el  disolvente.  El  in
vetor  mencionado  recomienda  de  una  manera  general
l  empleo  del dcido  pícrico  corno ingrediente  de todas  las
cpmposiciones  destinadas  A la  fabricación  de  los  explosi-.
vos  engicos  Mr. Turpiti  ha vendido  la  patente  inglesa
á•. la  casa  Armstroig  Metchell  y  C.’,  la  que  dspués
de  1888 fabrica  enLidd  bajo  el nombre  de liddita,  su  e-
$osivo  anlpgo   l  melinita.

Éxplosivo  Volnez..—Inventado  por  M. Vólnez  en. 1874.

Se  obtiene  mezclandoíntimamente  las  materias  siguien
tes:

Nitronaftalina  núm.  12,18
Salitre0,19
Azufre.  .0,13

-  És  un explosivo  de gran  potencia,  bueno  para  los  tor
-   edos  automóviles  y de  otras  clases.  .

Una  variante  de  este  explosivo,  y  de efecto  más suave,

1
:1

::

1

1
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util  paia  las minas y de empleal en las rocas  ca1cáreasó
sLdlnlental ias, se obtiene con la mezcla sigwente

Nitronaftalina  núm. 21,OQ
Salitre
zufrc05I

La  nitronaftilina  núm.  1 se  obtiene  tratando  la  naftali
na  (C,,  H)  por  una  mezcla  compuesta  de  dos  prés.d
ácido  sulfúrico  (FI. SO4) de  densidad  1,84 y  de  ung  parte
de  ácido  nítrico  (11 NO5); para  una  parte  en  pesó  de  naf
talma  se toman  cuatro  partes  en peso  dela  mézclauso
dicha.  La  reacción  se  termina  después  de unahoiá  em
fusión,  manteniéndose  el  agua  madre  á  una  tempera.tura
de  b5” e. Toda  la  naftalina  se  convierte  así  e  un  masa
cristalina  amarilla  compuesta  de  dinitronaftalina  [do  
(NOs) ]  y trinitronaftalina  [C0 Fi5 (NO)  ,]  se  la  lavcQÍi
el  agua,  se  seca  y  se  reduce  á  polvo.

La  nitronaftalina  núm.  2 se  obtiene  tratando  ima parte
en  peso de naftalina  lor  cuatro  partes  en  pesó   ‘áiUo
nítrico  de la  densidad  de 1,40 y  dejando  las substazcias  en
contacto  cuatrocientos  cinco  días.  De este  niod6laiiafta
lina  se  convierte  en una  masa  cristalina  parda  de iÍióno
nitronaftalina  [C  II,  NOS] que  se  lava,  seci  yú1vé
riza.                               -

Estos  compuestos  pueden  tratarse  tanto  en  pIveóio
mezclados,  y para  hacer  las  o&as manipulaciones  :de1á
misma  manei a  que  se  hacL con  los explosivos  y pólvoras
de  cañón.  En lugar  del  salitre  se  puede  emplear  un•nitra
to  y un  clorato  cualquiera,  excepto  el de plonio..’

Los  explosivos  manipulados  asi  tienen  un  coloi  anlari
ib,  no  hacen  explosión  ni por  Íriíción  ni poi  choque  Ex
puestos  á  la  llama  arden,  pci o no  hacen  explosión,  antes
de  comenzal  á arder  se  1tnden  en  parte  Para  prdtrócai
la  explosión  se  emplean  tebos  de  fulminato  4e  mezcurio
con  ó sin  pequeñas  adiciones  de nitrogliceriná”   :.
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..ExpIosivos  Walemberg.—Inventado  en  1876. Estos  ex
p1ásios  se  obtienen  mezclando  los  hidrocarburos  nitra
  -

•    oonitrotolueo  ...  [C  F[4 (N 02) C H]
Dinitrotolueno[C,  E,  (N 02) 2 C H3]
Tririitotolueno[C1  112 (N 02) 2 C E5]
.Nitrofenol.  {C,  1(N02)  OH]

•  -‘  ‘  Dinitrofenol[U2  1 1  (N 02)  2 0  ‘Fi.]
 Y,,:  ,Trinitofenol[U2  u, (N 02) 3 0  FI.]

•Monbnitrocúmeno....  [C0 11  (N 0)]

Dinitrocumeno[C9  110 (N  02) 2]
•  ,T;initrocumeno[C2  II,, (N 02) 3]
Nitrobencina[C,,  II.  (N 02)]

•       DinitrQbencina.[U6  11, (N 02) 2]

Con  el clorato  de potasa’(K  N 05) y  el nitrato  de amonió
•   (N.H4 N 0)  en las  proporciones  siguientes:

A  B

Hidrocarburo  nitrado.  Uno  cualquje
a  de los mencionados   10  .  30

‘Clorato  depotasa5  80
Nitrato  amonio1    90

El  nitrato  amoníaco  es  previamente  mezclado  con  una
pequeña  cantidad  de párafina.  Estos  explosivos  pueden
considerarse  como derivados  de la  segunda  clase  de  los

•   explosivos  Sprengel.

•  Extradinamita._IflVentada  por  Nobel  en  1879, se  com
pone  de’,

•     •      •     .  .  A     13

•  NiÑglic  erina23    63
:Ñitrocelu1osa71    24

•  ,  :  Nratode  amoníaco2    12

Carbón  de madera  en polvo4     1

•   •..  .  1.

•  ‘

•  •••  ,
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En  e’tt  Lompuesto,  la  nltro(  clulosa  e  puede  remp1

zar  por  la  nitrodextrina,  por  el  almidón  nitrado,   Y
ti  carbón,  en  totalidad  6 en  parte,  por  el  azúcar,  el  a,l*ni.
dÓn,  la  dextrina,  etc.

Extralita.  (Véase  Explosivo  Sj5berg.)

JUAN  LABRADOIJ          2

Cupitda de  Aiti1Irj  de la. Arma,

(Cont;ntard)



•

.  ‘.‘•    

-                                                                                   SOIItEEL

ARTE DE NAVEGAR POR DEBAJO.,DELAGUA
-    -    -                                                       l’OIt   EL SEÑOR

D.  NARCISO  MONTURIOI»’11

(Continuación.,)

Estas  previsiones  se  han  realizado,  y los  combate’,  na
i.ales,  hoy,  como utes  de lQs buques ferrados,  á  igualdd
le  fortaleza  de nave  á  nave,  de periéia  en los jefes  y  su

-   blternos,  de valor,  destreza  y.disciplina  en  las  tripula
ciones  y de  acción  pérfprante  y  contundente”de  los pro•
yectiles,  vencerá  en  ün  combate  naval  aquella  nación
cuya  escuadra  sea  más  numerosa  en buques  y cañófleS..

-  “Todavía,  como  observa  el  citado  capitán  Scott  (2), en
•  las  batallas  decisivas  se combatirá  cuerpo  á  cuerpo,  enla

confusión  y en la  humareda  de los cañones  y  entre  muer
tos   lieridós.  Aun  tendría  razón  Nelson  de izar  á  lo más
alto  del  palo:  Aborda  al  e’iwmigo, bdtele  de  mds cerca

•       todavía.,,  .

En  efecto,  según  la  opinión  de  los  hombres  del arte,  la
mayor  distancia  admisible  en  los  combates  acorazados
es  aún,’ como entre  las  antiguas  escuadras  de madera,,  dé

-    -:  uos  600 inetros,’Y entre  éstos  tampoco  es decisiva  la  ba
talla  sino  á 200 netrós.

Es  verdad,  pues,  que  las  condiciones  navales  no  han
•       cambiado entre  naciones  poderosas;  pero  son  distintas

(1)  Vdase  el  cuaderno  2.o del toma  XXXII.
(2) J Lectura  del  capitán  de  fragata  Robert  Scott,  de  la  Marina  real  iuglesa

-  -  -  efl  el  ?oyai  Uated 8erece  IrtiutiOa.  Mayo  de  1861.

“   :

•  .  .  ‘  :

•F.

‘f’

1:,
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las  de  la  deíensa  de los puertas  Ya  no  enciei ra  ninguna
verdad  el antiguo  idagio  de que  un  cañón  en  firme  vale
tanto  como  un navío  en el  mar,  porque  la  defensa  çle1ó
puertos  es  jflSUfjjtit,  si  está  encomendada,  como  láde
Barcelona,  a  cañones  1ncIpaLes  de  perforar  los  buques
blindados

Por  otra  partc  las  nuevas  . ondiciones  de  estos  comba
tes  son muy  desí  Lvorables  pai a  los  Estados  de  escasos
i  ecursos,  que  no  pueden  scguir  ni  en  la  misma  escí1a
propor(  ional  uitigua  á  1 is grandes  naciones,  por  carecer
de  las grandiosas  industrias  de la  elaboración  de hierros,
y  de  las pingues  rentLs  de que disfrutan  los erarios  de lo
pueblos  exuberantes  de población  Vese  la  superioridad
de  Inglateri  a,  considei ando  que  al  finalizar  la  g uerr  d
(  timea  producia  una  bateria.  blindada  diaria,  y  la  de los
Estados  Unidos,  levantando  en  noventa  días  sobre  la
líneas  de  los planos  del  primer  monitor  murallas  de  hie
rro  que  resistieron  los  proyectiles  del ferrado  Merrimac,  •

quien  al  fin fué  vendido  y  abandonado  por  sus  mismóá’. :
tripulantes  á  consecuencia  de  las  graves  averías  cais
das  en su  casco  por  los proyectiles  de 70 kilogramos  qué::’:
á  pes  y  de tres  en tres  minutos  le  arrbjaba  el  monjto,  :

En  las guerras  marítimas,  pues,  alcanzarán  victoria:lós.
Estados  de primer  orden  sobre  los  demás,  tanto  en  lí’
combates  navales  corno en  los bombiirdeos  de las  plaza  -:  

Hoy  en  día las  escuadras  acorazadas,  desde  una  distan  .

cia  en  que  no  recibirán  avería  alguna  grave,  pueden
arrasar  en  poco  tiempo  y  á favor  de los  fuegos  directosy
curvos  de los  modernos  cañones,  ciudades  y  arsenales
de  los cuales  estcn  separados  pr  4  y  aun  .00()  metros,.
Contribuirán  á  abreviar  la  escena  de  UestrucjÓ  los:’
obuses  de á  200 kilogramos,  llenos  de  hierro  fundido,  de’
fósforo  disuelto  en  sulfuro  de  carbono  6  de  cualquiera
otra  materia  iñcendiaria,  y  sobre  todo  tendrán  en  est
salvaje  trabjo  una  accion  pronta  y  decisiva  los  cohetes’
modernos  de mayor  alcance  y  más  perfeccionados  en  tó-  :



-   -
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que  los  de  CngreVe,  que llevarfl  la  muerte
»jel,  neeudio  á 8 kilómetros  de distancia.      -

Çreem0s  de recursos  ndustrial  nosotrOS  pata  imi
“‘tará  esas  naiOfleS  qué  tanto  nos  veflttjafl  y  á  cuya

fueZa  no  resiStiriamnos, sin emhrgO  de que hemos podido
•    cornhatrl  y  aun  dominarlas  en  tos  tiempos  en  que  los

iientóS  del cielo y la  madera  de  nuetroS  bosques  ocupR
banel  sitio  que ha  conqu.stad0  a  hullY’e’°’

Ya  que  no  disponemos  de elclflCfltOS propiOS para  bt de-
•  .fsa,  y  que  debemos sacar  nuestras  armas  de los  arse
ialeS  tra11jer0S,  busquemos  en las artes  de ingenio  una

•    nueva  base  de fortaleza  á  fin  de tener  á  raa  a nuestros
‘enemigos.

•  -  Por  otra  parte  la  paz del mundo  no  está  asegurda,  te-
•      nemo  colonias  envidiadas  Y lejanas,  un litoral  de máS de

-  300 leguaS,  y  si  bien  nuestra  prudencia  puede  librarnos
de  un  conhiCo,  será  muy  difícil,  en  ciertos  casos,  soste
ner  la  neutralidad.  Nuestros  puertos  y centros  de riqueza
marítima  no  están  á  cubierto  de un  golpe  de mano  en las
circunstaflts  ordinarias  y  por  cuestiones  frívolas,  pro-

•  ‘    vocado,  y  aun  nuestros  temores  suben  de  punto  cuando

nos  rereSentam0s  él posible  y  formidable  choque  entre
•  -  los  dolosOS del siglo.  En  semejantecaso  no  se  respett  la

neutralidad  del débil  y  se conculcan  los preceptos  del de-
•  recho  de gentes,  porque  para  el poderoso  no hay  más  re-

•   -  glas  de moral  y de justCia  que  la misma  fuerza,  y sólo por
•     eUa puede  ser  contenido.  Para  dejar  de  estar  ansiosos  se

ensalza  demasiado  en estos  tiempos  el valor  salvaje  de los
Ñelon,  y  desgracdh  I3te lo  hacemos  en  daño  de los
fueros  ile lii  hul  nkhtd  y  (le los beflOilCiOS  de  la  iviliza           .

Lótt,  lOs euufr’    j,  sonipo  de  bttidla  y  en
•   las  ciudades  trra,ad’,  ó hs  hUtaUitI°  (()U  lii  ffltV  tfl

•  -     las profundid  del  mar.                              -

•     a  necesidad,  pues,  nos obliga  a pensar  en  la  defensa,  -

y  antes  que  un  acofltecjt0  desgraciado  venga  á  re-
-  prendernos  por  nuestra  incuria,  ó debemos reforzar  la  es-

—.5  -—.

-

1
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(uadia  di  buques  feriados,  ó fiar  nuestra  salud  a  1a  ar-
mas  submajinas

Es  neces  trio atabai  con  la  fueiza  siempri  renaciente
del  Ataque,  oponiendo  una  defensa  mas  estudiada,  in
cicntiíi,  a, y,  P01 ionslguiente,  más  segura  en sus efectos

Cuando  lo,  hombi  is  liaban  al  numci o la  victoi za y  s
batian  sin  tilctica  y  ion  armas  infoi mis,  cuando  en las c1
fucgo  se dcsdeñaban  las  relacionis  entre  el  viento  y  el  /

pi  oyectil  y arrojaban  balas  de granito  y pedernal,  cuand&,
para  matar  un  combatiente  en  las  batallas  era  necesa’io  ‘

que  los Íusilcs  arrojasen  seis arrobas  de plomo, los  proce  e

dimientos  cientificos  fueron  demasiado  delicados  para
conf’iárlos  á la rudeza  de los combatientes.  Mas ahora  que  ,‘.

los  soldados  saben  manejar  la  carabina  Minie, el  fusil 
aguja  y el  cañón  rayado  de resalto-ó  u cambio  de ,.estr  ,‘

ahora  que  las  ciencias  exactas  y  de experimentación  prH
iden  en la  confección  de todos  los  artículos  referentes  á”
lOa  medios  de ataque  y defensa;  ahora  que se  fisbrican  ‘;

ñones  monstruos  que  arrojan  proyectiles  de  un  pesó
enorme,  que  son  tan  precisos  en  su  puntería  que  rara
vez  yerran  el  blanco  l),  en cuya  construcción  se  guardzn’

(1)  Antes  de hablar  de  los  errores  de  punteria  del  formidable  catión  Big-wui
tipo  de los  grandes  cañones  Armstrong,  voy  a dar  sus  dimensiones  ‘  oficios

Su  calibre  es  de 33°°’,8;  s  longitud  total  4,66  y  su  peso  22 toneladas  mtrkas;
es  calificado  de  1 600 libras,  anima  rayada;  el  proyectil  entra  en’ ella  gufendo
una  ctrla  y  sale  frotando  en  otra  más  estrecha.

Tira  d  obús  ordinario  de  0°,77  de largo  que  Contiene  2l,3i9  de  pólvora;
obús  de  segmentos  pesando  cada  uno  Ok,227, que  son  dispersados  cuando  reyjen

te  por  una  carga  de  6  bol; va  con espoleta  ordinaria  ó con  la  de  perCusió.
proyectil  lleno  de hierro  colado;                   ‘ ‘

obús  de  acero  con  carga  de  l086;  Sste  es  el  que  atraviesa  las  corazas;  ‘  ,  ‘

obús  de  acero  lleno  de  hierro  colado  en  fusión,  que puede  ser  empleado  contra
las  coraza,;

Se  tira  8  23° sobre  el  horizonte;  alcanza  del  primer  bote  6766  nsetros’y  emplea
26”,2  en  el  trayecto.                           - «   ‘

A  3° de  OscIlación  las  velocidades,  3  determinadas  distancjs  de  la  boca  del  ,
cañón,  han  sido  las  siguientes:                       ‘

Distancia  en  metros:      36  45  914  1872     ‘‘
Velocidades  en  metros:   378  357  341  391  ‘‘  ‘  -

Acostumbrados  los  artilleros  8  esta  pieza,  trae  3  razón  de  3  minutos  ¡/4  Hm-  ‘
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 ‘,Iahs  delicadas  atenciones  como  si fueran  iiistiumentos
:  atrónómicos,  es  necestrio  emplear  en la  defensa  todo  lo

 que  la  ciencia  haya  encontrado  de  más  provechoso,  de

Lm4s  preciso,  aunque  pueda  parecer  caro  y  complicado  y
:  c1bAn ser  personas  facultativas  bis  encargadas  ilc  din

;  girlo  y  apliqarlo.  Hora  es  ya  de  que  súcumba  es  fiero
 valor  que todavía  anima  á  pueblos y soberanos,  que  en  su

Y  ambición  y  audacia  contrarían  ios  destinos  ‘de la  huma
 jdad.’

‘Las  armas  defensivas  hubieran  siclo siempre  inféniores
4  Ías. de ataque  sí se  hitbicran  sacado  del  mismo arsenal;
rns,la  lógica  de la  defensa  ha  opuesto,á  lás  fuerzas  mus

culares,  el  arma  blanca;  á la armadura  de hierro,  el atma
de  fuego;  á las  irrupciones  de los  bárbaros  y  salvajes,  la
estrategia;  a las invasiones  de lo,  ejórcitos  pei:manentes
d  las  grandes  naciones,  la  emboscada1  la  orpresa,  la
guerra  de guerrilla,  que  acaba  con  las  tropás  disciplina-’

á  los  buques  acorazadús,  las  armas  subitiarinas.  Y
  así, en fin,  de derrota  en  derrota,  el ataqu’desaareer
y  podrán  desarrollarse  libremente  las  artes  de la  paz.

Pefen.a.—En  el  capítulo  dedicado   la ‘importancia  de”
la  navegación  submarina,  indiqué  el ocio  de las cámaras

,1   subacuáticas  con  aplicación  á  la  defensa  de’ puertos,  y
aunque  más  tarde  pueda  extendcrse’al  utaqué,•hoy  nie  li
mito   describir  los nedios  de que  disponen  péra  impedir
que  los  buques  acorazados  destruyan  las cilridades marí
timas.  ‘  ‘  ‘

He  dado  ya  en  este  ENSAYO una  idea  completa  del’se

gundo  Ictíneo  en  todas  sus  partes;  se  podrá  formar  uno
piaudo  á  cada  tiro  el  caSón,  colocando  de  nuevo  la  cui’elu  en  su  sitio  y  dando  la
printerla  en  altura.

Pi’oiüedio  de  errores  iSe:  en distaneit,  23”,8,  en  desviación  lateral,  0,7.  -
Promedio  de  errores  á  10:  en distancia  49m,4,  en desviación  1aera1,  2rn,.
Con  ut  proyectil  de acero  de peso  973,5,  ha  atravesado  .  la  distancia  de  8.68

metros  una  lámina  de  l6c,51  de  hierro  aplicado  á  un  muro  de  madera  de  45 ceo
timetros.

A  1v. distancia  de  183 metros  con  un proyectil  esíerieo  de  156 kilogramos  atra
‘re$  una  lómina  de 28 centlmetros.

      :                         ,.
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de  guria,  suponiéndolo  de una  (apacidad  cuatio  6 cinco
veces  mayor  y afiadindole  los  órganos  que  se  refierej:
las  al-mas subacuáticas.

Estas  ‘son de  ti es  lase-,,  y  un  Ictineo  de guerra  dçb
-tar  al mailo  de Ufld d.  ellas
1  Consiste  en  1kar  á  cuhicita  y  en  proa  un  mástil

móvil  que  pueda  salir  d  10 á 12 metio  fuera  dci  Ict’no,
(fl  la  misma  da ección  de su  eje,  1le ando  en  su  extremp
cxterioi  una  €stera  de pólvora  de metros  1,3 de diámetq,  
la  cual  revental  it  por  .  lioque  conti a  un  barco  enemigo,
De  la  exploiÓn  dcl  torpedo  la  nave  suhmaima  (it  pesar
de  tcner  lugar  cci ca  de  su  proa)  no  puede  iecibu  daAo
alguno,  porque  diminuycndo  los  efectos  de  las  explosio
nc-  segun  el  cubo  de las  distancias,  el ictineo  sólo  sufrirá
el  embate  de una  fuei te  cori  lente  que tenderá  it  alejarle
del  barLo  atacado

Si  la  esfera  ó  torpedo  por  la  parte  opuesta  al  çho4tz’
estí.  convenientemente  dispuesta,  conteniendo  un  casqu
te  macizo  de hierro  donde  se inserte  el extremo  del 
al,  y  étc  puede  obedecei  libremente  al  movimiento  de
ictioceso,  c’  posible  y  aun  piobable  que  la  explosión  no
(htr1a  t  peider  ci  mastil,  quc  podria  servir  indefinida
mente  y repetir  en seguida,  y  sin  movers& de  la  zona
marina,  otl-as embestidas  coitra  los  demás  barcos  de un
escuadra  agresora.                                                           e

a  Consutuyenla  un  giua  dispust  sobie  cubierta

tU  PUcd  lc  tfltu  LIII  ,tñüii  () tOt PedO it  1 6 4 mettqs.  de
altui  a  y  dtspaiai  lo  a la  lumbic  del  agua  contra  un  brcb
enemigo.  Esta  operación  puede  repetirse  tantas  cunttis•  ‘

Veces  sea  necesario.
3  Consiste  en un  I)lanO inclinado  sobre  cubierta  doñde

c-  posible  hacer  pa-ai  suLesiv  imcnte  cohetes  submarinos
y  dispararlos  uno  tras  otro  contra  la  escuadra  agresora’.  ‘.  ‘1

Estas  dos  últimas  suponen  que  el  Ictíneo  comatç  it.

menos  de  300 metros  de  distancia  u  fin  de  no  erraie1’
blanco.
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Estas  ai mas  y  el I  tinco ctan  cn un  mismo plno  vei -

tical  indispensablemente  también  ha de  cstLr en el mismo
plano  el eje  del tubo  mircnda  que  sale  á  flor  d  agua  y
cuyo  extrcmo  contiene  cuatro  objetivos  de  foi ma  parti

-     cular (1) que  trasladan  por rellexióri  en la  cámara  obscura
•     d  Ictíneo las  imágenes  atmosféricas  de  cuatro  puntos    •.

opuestos  del  horizonte  El  eje de la  cámara  obs  ura  ha de         .

coincidir  también  con el plano  vertical  del Id  (neo El tubo
de  los  objetivos  ha  de  podcr  dai  una  cuaita  completa  d
vuelta  Asi el  jete  podrá  ‘  ci  lo que  pasa  in  la zona aérea

-     quedando su  nave  velada  por  las  aguas.  La  descripción
de  las  armas  y de  la  miranda  esta  en el  legendario  y  lá

•      minas que  lo acompañan  (2).
Jafiones  —Uno de  los  medios  dc  detensa  submarinos

eonsist€-  cn levantar  desde  cubierta  de  un  Ictinco sumei
gido  á 4 metros  de profundidad  un  cañón  á flor  de agua,       ,•.

y  tirar  con  él contra  un  enemigo  que  está   una  distancia
-     inferior  á  300 metros.

•  Para  el ataque  lo  mismo  que  para  la  defensa  intersa.

saber,  dado  un  blindaje,  cuál  dcbeser  la velocidad  y peso        .

-de  la bala  que  ha de atravesarlo.  En el problema  debieran      
,jugar  la  carga  en  pólvora,  el  diámetro,  a  densidad  y la  .  ,.

-   longitud  del  eje del  móvil  y  las  circunstancias  del alha  •

•   dl  cañn;  pero  debo  confesar  que  ni  en  los  autores  que  .

y  he podido  consultar,  ni  en  los  experimentos  ingleses

y  franceses,  ni en  los  datos  que  nos ofrecen  los combates    •  .

•    .   eitie  el Monitor y Merrimac,  los  del  fuerte  Sumter,  en      •. •.

:-   la América  del  Norte,  y  el  de Lissa,  en  Itnlia,  he snhido        1
enc.ofltrar  una  ley  que  satisfaga  las  condiciones  del pro-.
hleia

Poisson,  el  ilustre  gcomcua,  qut.  detinc  la  pcicusióneomo  una  serie  de  prCsioncs  que  se  suceden  unas  á  otras        •

(1)  El prisma  que  sirve  de  lente  y  de  re/leCtOr á  la vez,  dispuesto  por Ch. Che.  ••

valier.  .  .

(2)  Esta  descripción  y  legendario   que  e  refiere  el  autor  forma  parte  de otra

Memoria  suya  sobre  un  lctia-eo mili/u,- que no  se  ha  publicado  aun.

•
•  .

a    .  •  -                               •.   -  .  ...
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durantc  un  tiempo  muy  coito,  pero  de una  duraciin  fiiu
ta  (1),  no  nos  lid dado  ninguna  luz  sobre  este  asuiflo,  a
pesai  de haber  disei tado  con  extdnsiÓn sobre  los  efectos
de  las  rc  icciones  tic los  tiros  cn  las  curefias

Sabemos  que  cuanto  má  tendida  es  la  tiayectoria  
un  pioytctil  m tyot  es  su  eloidad,  quc  el  diámetro,  y
por  consiguiente  el peso  dci proyectil,  influyen  en la  ten.  
‘i6n  de esta  curva,  di  manei a que  podxiamos establecei  ‘

1  °  Que  una  tiayc  torta  muy  tendida  supone  que la  ve  
locidad  del proyectil  intcrvendra  más  en  los  efectos  des
tructivos  que  su  peso;  

2.°  Y que,  al  contrario,  una  trayectoria  menos  tenía’4
‘upone  que  ci peso  del  proyectil  intervendrá  más  en  1o
efectos  destructivos  que  su velocidad.

no,  Lontirma  en esta  doctrina  una  nota  de Martin  de
Rrettes  presentada  por  Le Verrier  á la, Academia  Fran-Y
cesa  acerca  de  las rclacloneS  cntr€.  los  diámetros,  peÓs
y  velocidades  iniciales  de  los  proyeti1es  (2).  De  la  cual  1
resulta  que los  proyectiles  largos,  densos,  pesados,  tieneú  ‘.

ventaja  para  el  aicanc,  y  por  consiguiente,  para  la  p’y
netraçión  sobre  los proyectiles  esféricos.  :

En  el  sitio  de Cádiz,  durante  la  guerra  de  la  Indépn-

1)  I’’w1,  i,lti’•,.’  as  f/eís  la  ¿ir  cm  les d  re:itec  j,art  ¿es tl  
par  S.  D.  Poisson  membie  de  l’institud,  2’  editioi,  imprime  par  ordre  d  ..

M  le  ministre  del,  Çuctre  Page  66—Paris  1838
(2)  El  examen,  dice,  la  discusión  de  las  tablas  de  tiro  de  irt  gran  asimero  4

peoyectiles  semejantes  por  su  extremidad  anterior,  pero  muy  diferentes  porlos  Y.  Y
dimimetros  lo  pesos  ‘,  la,  elociiade  ro  han  permitido  descubrir  la  influencia
particular  de  cad  t  uno  de  estos  ekmentos  sobre  las  eajmtae 6  la,  alturas  máxi
mas  di.  los  ira)  ectori  t,  de  t,u  rl  alcance  sobre  1 is  lineas  de  mira  horizontal
La  relación  general  en  los  flechas  F,  F0  de  la  trayectoriao  de  igual  aicuppe  de
dos  proyectiles  de  dinserros  2  11,  2 Ro,  de  pesos  P,  Po  y  de  velocidades  inlcia.  ..
les  V,  V0 se  anuncia  de  la  siguiente  manera:

Las  flechas  de  las  trayectorias  de  igual  alcanée  de  dos  proyectiles  artorY
mente  semejantes  son  proporcionales  ¿  los  diamuetros  y  en  razón  inversa  de  ot;.-  ..

productos  de  las  raíces  cuadradas  de  los  pesos  por las  velocidades  lnicirtiesYEt,,
esta  anailticamente  representada  por  la  fórmula  muy  simple

—                                .:

1                     Ro’s l/’i  ‘
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da  lp  françees  tiraban  bombas  mecho llenas  de pb
 l  objeto de obtenei  m tyoi  dcance

istrong,  cuya  compctencla  en  estl  materia  no  es
dudosa,  suple  la  velocidad  ini  ial  por  el mayor  peso  del
proyectil  y  cons1ge  podcrOsOS ctectos  destructivos
Cuando  se hadan  las pruebas  de  us  cañoncs  y  de otro
inVere8  cn  lngiaterr,  ci  puiódicO  Ihe  7irne,  que
daba  ctnta  de  ellos,  decia  quc. los  amcliCaflOS poselan
ya  en  aquella  época  (Julio  ch  1864), centcflarcs  de  bocas
4e  fuego  que  se  çargabcrn  .on  pólvoras  débiles  y arroja

,  ban  proyectiles  de á 600 libra’  Pot  aquci  ticmpo  el capi
tán  Iodman,  de los  Estados  (Jnido,,  sometió  al  departa
mento  de la  Gueua  el  proycCtO  ch  un  cañón  dc  a 1 000
‘ibras,  y decia  cstai  COflVCfl( ido  de  qu.t  los  efectos  des
tructores  cTe los  proyeCtilcS  .  1 C( cn  en  una  proporción

“  muçho  mayor  que las  de los diámeti  os, pero no  dice cuál
Y  por  oti a  partc  ArmstrOng  sc lirflitL  á reCQrdar la  ecua
ciÓr  por  la  cual  se  calcula  1 t  luer/a  viva  de las  balas,
fuerza  qut  no  relaciona  Lon u  rcsistcnc ia  ch. los  mate
viales

Earbafrn,  ingeniero  inglés  bajo cuya  dirección  se con
tru1fl  los blancos  blindados  que  repi centcihan  los muros

/    de los  barcos,  y  algunos  constrUCtol cs de láminas  para  el
aeoaado,  sospechan  que  1  i eslstenclct  ch  Lste  crece
como  el cuadrado  del espcoi  Si  it  tcoiia  de  la  coini
sin  de láminas  es  exacta,  y  que  la  iesisteflClct  de éstas
ea  proporcional  al  cuadrado  dci  espesor,  la  de 27m,94
iepresefltara  una  resistencia  séxtuple  á  la  cid  Warrior
tl1CP1) (1),,  Una  lámina  dc  aquel  espesoi  es  atravesada
po  un  proyectil  esférico  tirado  por  el  cañón  de  á  600
ArnstrOflg,  cuyo  hecho  es la  mcjor  demostración  de que
la  teoria  de la comisión lies a  al  absurdo  Tal  es la  conf u
sión  que reina  en esta  maten  i

 f,e,te  ,,  1  1’ tale,  ‘e   lí  fai,  e  par  Atonde  anuen  éleve  de
iécoLe  potyteChfllque  çapitaiTl  d  Art,iIcrle  de  1 t  M r1ne  pages  202 tt  22o —F
r  (ns  daLe)

ioMO   1893

,
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En  Balistica  se  admite  como  muy  acomodado  á  la  ra
zón  de los  hechos  que  la  profundidad  de la  penetraciónen  ..,,  ...

un  blanco  por  un  proyectil  estd:  .  .

En  razón  directa  de su  radio,         .

de  su  densidad,             •‘

del  cuadrado  de su  velocidad,
y  en  la inversa  de  la  tenacidad  del  cuerpo  chocado.  .  .  :‘.‘

En  las  fórmulas  sobre  el paso  del proyectil  de un  medio ‘

¿1  otro,  J3ertout  discute  también  las  que  se  refieren  1
choque  ile un  cuerpo  de una  masa  infinita  y llamando‘  ‘;  ‘‘  e

r,     al  radio;                                                                                                               .

Y,  al  hundimiento  total  del  proyectil;

D,  la  densidad  del  mismo;.

V,  su  velocidad;                                                                                   .,.,

y,     la  resistencia    del  material    chocado  por    unidad’.d&l

superficie.

Establece  que                                                                                        ‘,                   .

-           Drv!

y

la  cual  no  da  cuenta  de los hechos1 ni puede  darla,  porque.
falta  un  elemento  (rl otro  radio  del proyectil  ó el  peso del
mismo)  sin  la  introducción  del  cual  no  esta  representada:.’
la  fuerza  viva.  En tanto  que no  se practique  un buen  siste-.
rna  ile experimentos  en  que  juguen  como principales,y.
sucesivamente,  cada  una  de las indicadas  circunstan’cias-’
no  será  posible  establecer  una  ecuación  que  satisfaga  las
necesidades  de la  balística;  esto  es, dada  la  resistencia  de..
un  blanco,  ¿curlles deben  ser  las circunstancias  del  cañÓr.  .‘.

Y proyectil  que  pueda  atravesarlo?  .

Como  del  sistema  Armstrong  y  de las  indicadas  bases’
seileduce  que  adquiere  una  grande  importancia  el auinen,
ro  en la  masa  del proyectil;  como por  otra  parte  los  fe.c

(1)  C’((!5  le  /a  ¡S(1,1UC   ¿‘Ecol  ((‘afilicaejo,,  de  ¿‘Artillepie  el  da  Gnie,  par .:
Rertout,  oíficir  d ‘AitiUcrie.—Obra  autografiada  que  se  encuentra  en  la  Riblio.
teca  de  la  Maestranza  de  Barcelona.
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denteS  son  tal  vez  más  etlcaces  que  los  perfo’
.  echar  á  pique  al  enemigo,  de  aquí  que  p0

arse  para  uso  de los Ictíneos  cafioneS cortos  de
iárnetro,  cargados  con  pólvora  fuerte  y en  poca

canidad;cohtenida,  como  en los morteros,  en una  cámara
diámetro.

•e  y  en atención  á  que  el Ictíneo  no  dispo
s  sino groseros  para  la  puntería,  que

a que sus  proyectiles  han  de atravesar  un  meçlio
&énSO  corno  el agua  del  mar,  cuya  resistencia  se  ven-’

;  fcilrnente  estando  almacenada  la  fuerza  viva  por
ror  peso del proyectil  que por  una  velocidad  mayor,

conveniente  obtener  efectos  destructores  por

tusiofl  que  por  penetración.
i     adorne competencia  para  disertar  sobre  estos  dos

me  limitaré  á  citar  los pocos  hçhos  que  han  lle
gado  a  mi noticia  y  quc  hablan  en favor  de los  proyecti
les  cntundenteS

En  el  combate  de  Lissa  la  fragata  acorazada  Rey  de
Itlza  se fué  á pique  por  el  dcsligamiefltO  de las  lc5tminas
y  descoyufltU1 a de sus  costados  de madera

El  MerrirnaC fué  abandonado  por  igual  motiVo
En  el  combate  contra  el  tuerte  Sumter  (América  del

Norte)  el  Keoku/L,, acorazado,  se fué  á pique  quince  horas
despuéS  del  combate  poi  iguales  golpes  contundentes,

:s,i  los proyectiles  que atravesaron  sus  torres,  poniéndolas
como  cribas,  y los 62 proyectiles  que  recibió  en la  col aza,
atravesaran  su casco,  se hubiel a hundido  durante  el com
bíjte,  pero  uno solo perforó  su  proa  y  la  avería  pudo  ser
remediada

En  el combate  de Ti afalgar,  donde  los mayores  navios
,delrnUfl0  se  mezclaron  y confundieron  durante  tres  ho

do4e  las  andanadas  eran  tan  de  cerca  que  todo pro
fyectil,bj  (i  su contrario,  niñgún  barco  se  fué  á  pique

durante  el combate,  á pc  ir  de  estar  puestos  como  en
-   bas  Si en  aquLil i  ocasión  huhiese  dispuesto  la  Marina

•  •.

1
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aliada  dc  cañones  y  obuses  i ovirzanos,  de  seguro  que g
sus  golpes  contundentes  hubiera  sucumbido  la  escuadra

-

inglesa.                              .. ‘..  .:  .-  -

Clarvick,  cu la  vida  de Nelson,  dice  que  el  Guzl1ermQ
TeU,  dc la  Eauna  franccsa,  atacado  por  el  Leon,  Pend
lopt  y, sobi e todo,  pot  d  Foitdi  oyant  de  73, recibió  d
solo  cst  ultimo  2 7h  b ila  sin  que  se  iucse  á  pique,  y po
quedó  tan  mal  p ir ido  que no pudicse  ser  recompuesto  y
continuar  cn  ci servicio  (dc lngiatcrra  que  lo hahia  pr
sado)  bajo  el  nombre  de  iJfalta

Torptdo  —Pata  dirigir  un  torpedo  contra  un  barco
encmigo,  ci  rncdio mas  expcdtto  que  se  presenta  es  la
fucrza  motriz  quc  impulsa  ¿  los  colktcs  (1), haciéndoles
describir  esas  admirables  trayectorias  de un  alcance  igu1
si  no  superior  al  de los  proyectiles  de los modernos  
nes.  Antes  de  pasar  u  la  descripción  de un  torpeclo-colw-..
te,  transerihiré  algunos  pí’trrafos  del  citado  Montgry,
que  ilustrarctn  esta  materia,  por  contener  algunos  heho.s.
y  opiniones  que  no  deben  pasar  desapercibidas  á los   ...

intenten  hacer  estudios  pructicos  sobre  este  asunto:
“En  1730, decía el doctor  Desaguliers,  que él petardo  de

los  pequeñoS cohetes  echa  á  pique  una  chalupa,  reven
tando  bajo  su  carena.,,  (2).

En  el estanque  de la  Villette,  en  1811, ensayóse  ln  
un  petardo  flotante  por  medio de un  cohete,  y   pea  de
ser  demasiado  díibil,  hizo recorrer  al petardo  un trayct.
de  70 toesas  (136 metros).  .  .  .  .

“Los  cohetes  entre  dos  aguas  son  susceptibles  4e  eé,

(1)  1 .os  coIte les  se  tt’  ,a  Len  LI  e It  in la  e tw La un tlgtWdud  n  C;hin  -  .

di.t.  Entre  i.t,  obras  tiflIitIas  que  dect  liten  rl  eohcte,  se  encUfltEa  el  lIbro tItu  .  -

lado  Pldíica  ,nan,wf  le  .1 ,-tjlle,ja,  compuettO  por  Luis  Collado  ingentero.di,
Carlos  y.  impreso  en  MjISn  en 159w. Cuando  escribla  este  tratado  en  .1586 -los
ohetcs  servían  para  iluminar  los  alrededores  de  las  plazas  sitiadas  y  conten:  i
caballería  en  combates  campales.  Collado  pri.tendía  armarios  de  peiaroi  y    .

lanLrlos,  como  se  hace  ahora,  a favor  de  un  largo  tubo  d fin  de  auenLar  si
alcance.                               . .- .  .-   -

(?  Cou’.s de1/t’1aiqse  e  z-peritfleittal(  traduil  iangiais  par  Pacenas,  ‘tónl  pri—   .

mier  page  .140.—PariS, 1751.  .  ..  .  .
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i.  trayecto  muchá  más  considerable  que  ‘un  obús ó
 calibre  y como  arma  submariui  sería  te

le  Lbs  amer/cai-torpedocs  de M. Blair,  son probable
ohetes  submarinos  dc  giandes  dimensiones,  el

oiTi  encargado  de examinarlos  dijo  que un  solo navío
‘b de  ellos  podría  destruir  en.alta  mar  las mayores

-      fabricar  cohetes  submarinos  de un  volu
úenorm,  lo cual  hoy  en día  (año  de 1825) fuera  inútil,

nc  uno de 60 libras  Ó á lo más  de 300 tendría  bas
ja  para  echar  un  navío  á pique  aunque  fuera

3ádó  desde  una  distancia  mayor  de  100 toesas  (195
.  De  las  armas  empleidas  y  propuestas  para  los

s  navales,  creemos  que  los  cohetes  submarinos
s  temibles:  de  ellos  se  harán  torpedos  Ó má

infernales  de un efecto  infalible,  si se  logra  cons
tniir1os  bien  y  dirigirlos  á  su  destino.,,

Dscribe  además  Montgéry  un  medio  de  instalación  y
ro  de  cohetes  submarinos  aplicado  á  buques  fo
s(1).
eneral  Konstantinoff,  del  ejército  ruso,  ha  verifiCa
Derimentos  con  el  objeto  de  saber  qué  fuerza  útil,

sarrollan  los  gases  que  por  reacción  impulsan  al  co-

instrumento  es  un  péndulo  que  sostiene  el  cohete
es  desviado  de la  vertical  por  la  reacción  de  los

as’es  y  por  un  tiempo  más  ó  menos  largo  y  de un  n
¿.  ó  menos  abierto  que  dependen  de la  fuerza  del

•  cobéte,  cuyos  efectos,  por  un  mecanismo  automotor,  se
inscriben  co  un  cilindri’  qio’  tbi  vuclias  sobre  su  eje  Ui

cIcti  g’i’t’t’it  dt1  tl’uq’  y  dci  i’,ngfflo r  uno
h1Izo1dal  sobre  el  cilindro  lUÚVil  (2)

“1  Vdase  la obra citada, pAgints 8S,  93  y  3.O.
Leeeres  ur  lee fueées  de   Jate  en  1860 par  le  Général  Major

neantiabJt,  clireeteur’  de  laf’abrieatíon  el  de  l’emploi dee !4Sd  de  guerru  en
1861.

rOas.
4..

•

•  ,,.

1.    •

•  •

4.

4•

7.4
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Montgry  propuso  un  procedimiento  cuyo  principio   ‘1
el  mismo  (1).

La  composición  rusa  de la  materia  motriz  de los  cotie
tes  es la  siguiente:

Nitrato  de potasa75
Azufre10
C  irbón                       23

1  o  cohtt€  asi  .  ompuctOs  y  Luyab dimensiones  son

Calibre                       10 centimet1O.
Diámetro  del alma              -1,2    —

Longitud  de íd84      —      :.

desarrollan  una  fuerza  equivalente  á  250 kilográrnetrO
en  un  espacio  de tiempo  en segundos  2,7.

El  citado  autor  olvidase  de  precisar  el peso  de la  t-’
ria  motriz  y  su  densidad,  y aunque  eto  sea  iniportante,
sin  embargo,  como  podemos  fundar  el  cálçulo  sobré.  la
superficie  cte ignición,  el volumen  de la  materia  motriz;y
el  peso  del proyectil  que  lleva  el  cohete  en  su cabeza,po’
dremos  deducir  las  dimensiones  y  demás  circunstncas
de  nuestro  cohete  torpedo  de grandes  dimensiones.

El  volumen  de la  materia  motriz  del  cohete  cujas  di  :
mensiones  he  dado  es  de 6,862 centímetros  cúbicos; 
poita  a 4 lilómetros  de distancia  un proyectil  de 10 libras

(1)  En  la  obra  citada,  pdg.  86, dice:  Uno  de  lo  nedios  ms  usadas  párae
dir  la  velocidad  de las  balas  es  el póndulo;  pero  no  da  la  velocidad  sino  por  un
punto  cualquiera  de la  trayectoria,  mientras  que  djando  un cohete  en  un  n4u-.
lo  se  podria  conocer.  en  todos  tos  periodos  la  acción  de  los  gases  6 la  intensidad
de  la  fuerza  que  anima  al  eohcte.  El  póndulO  balistico  fué  imegiaadoy  cóins-’
truido  por  Robins  en  inglaterra  .  principios  del  pasado  siglo;  fud  perfecciond,o
por  Hulton  en los  arsenales  de  Wolwich  en  el  último  cu:trto  del  mismo  sigio•.
Este  pnduto  para  las  velocidades  iniciales  ha  sido  sustituido  con  ventaja  por
los  dos discos  graduados  del  mecánico  Mathey  perfeccionados  por  el  çorone
Grobert.—Por  último,  el aparato  eléctrico  del  belga  Navez  es  el instrumeuto rntl
perfeccionado  qoe  se  posee  para  ¡nedjr  a  velocidad  de lo  proyectile,
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rusas  4k,093).  Si  admitimos  00  representando  el  peso  de
lavarilla  directora,  tendremos  que  el  trabajo  total  de

ansporte  es  de  4k,600.
Si  nosotros  tratábamos  de  enviar  1,000 kilogramos  á

igtaI  distancia,  emplearíamos  un  cohete  cuyo  volumen
de  materia  motriz  sería  de  cerca  metros  cúbicos  1,5: pero
•    en atención  á  que  no  se necesita  tantavelocidad,  podría

ieduçirse  la  carga.
Segdn  resulta  de los  experimentos  en  los  cohetes  fran

ceses,  si se  multiplica  el peso  del  proyectil  por  7 se redu
ceel  espacio  recorrido  pr  el cohete  á   y es  claro  que

si  en lugar  de aumentar  la carga  disminuímos  la cantidad
‘-de mteria  motriz  á  ‘1, dará  iguales  resultados:  por  con
siguiente,  para  nuestro  torpedo-cohete  en  lugar  de  1m,5

-  pondremos  solamente  0’,30  de materia  motriz’ que  reco
rreróun  espacio  inferior  á  800 metros,  con  tal  que  esta
materia  arda  en  segundos  -  y  tenga  una  superficie  de
ignición  equivalente  á  la  carga  que  debe  llevar.
•  Lo  cohetes  de Konstantinoff  que  nos  sirven  de.  tipo,

•     tenanuna  superficie  de ignición  de  metros  0,1107, y  un
cohete  capaz  de  llevar  1,000 kilogramos  debiera  tener
217 veces  aque1l  superficie,  lo  cual  se  obtendría  á favor
de  un  haz de cohetes  de un  metro  de  alma,  calibre  de  6
centimetros,  y  de  4  centímetros  de  diámetro  en  dicha

.   alma.
•    -  De  manera,  que  colocando  200 cohetes  de  este  calibre

•dentr  de un  cilindro  que  formaría  parte  integrante  de la
•    esfera-torpedo, tendríamos  un  excelente  motor  para,  lle

varlo  contra  un  barco  acorazado  que  estuviera  á  una
distancia  menor  de  300 metros.  La  trayectoria  estaría

compuesta  de curvas  descritas  por  los  rebotes  ,que  en  su
marcha  verificaría  el cohete,  ya  que  por  una  parte  sería

menos  denso  que  el agua,  y  por  otra  parte,  porque  ani
maçlo  de un  movimiento  rápido  debiera  seguir  el  camino
que  la  menor  resistencia  del  aire,  en combinación  con  la
ftiézá  de  gravedad  le  obligaría  (t seguir,  el  cual  fuertt

•  .

U

‘.-‘I
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parecido  fi la trayectoria  que  describen  las  piedias  ch
tas,  que hacemos  ringlar  por  la  superficie  del aguay

Si  relacionando  la superlicie  de ignición,  volumen  de la
materia  motriz  y peso que debe transportarse,  nos heios
persuadido  de la  posibilidad  de arrojar  un  torpedo  cÓnta
el  agresor,  ahora  vamos  fi ver  directamente,  si mediante
la  fuerza  de rcacción,  y suponiendo  que  el  torpedo  ioe.
separa  del  medio  líquido,  adquiere  una  velocidad  media
suficiente  para  producir  por  el  choque  la explosión.

Sea  un  torpedo  de peso  total  1,000 kilogramos,  quecon
tenga  un  volumen  de pólvora  igual  fi un  metro  cúbicQ

Sea  un  tubo  de  un metro  de diámetro  por  1,30  delpn
gitud,  invariablemente  unido  al  torpedo,  cuyo  tubo  :cdn
iendrá  300 decírnetros  cúbicos  de  materia  motriz,  distri
buida  en  200  cilindros  6 cohetes  de  6. 6 centímetros  de
diámetro.

Sea  la  fuerza  de la  materia  motriz  en  kilográmetros.

0’300,0O0           -

0m3006,862 X  2o0 =  10,8o0 kilográmetros

que  se  desarrollarán  (si la  superficie  de  ignición  es  pro
porcional  fi la  cantidad  de rn6.teria motriz  de  los- experi
melitos  de Konstantinoff)  en  un.tiempo  igual  fi segudos

2,7     -
=  0,o4 segundos;

pero  como el  cohete  ha  de  obrar  dentro  del  aguas  será
conveniente  que  la  fuerza  no  se  desarrolle  en  tan  breve
espacio  de tiempo,  y  que,  por  lo tanto,  se  reduzca  lá  su•
perficie  de ignición.

Sea,  pues,  el  tiempo  en  que  obre  la  fuerza  tres  segn-.
dós,  y dividiendo  por  ellos  la  fuerza  10,850 kilogr4rne
tros,  y  luego  por  75, para  evaluarla  en caballos  de vapór,
cendremos  el  cociente  48 caballos  de Watt.
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ahora  bien,  si  accptamos  la  fórmula  universalmente
usada  para  saber  Li vclocid id que  impumirá  esta  tuerza
4un  móvil  que  debc  atiac’  u  t1  tgua,  y  dccnnos  que  la

rsistern.la  qut.  cnLontlal  51a  R  =  KSV,  ó  mejor
KSV’,  de las cuaks

V,  vcloidad  cii  metros,
S,  sección  ‘maestra  del móvil  cii  mctros  cuadrados,
K,  un coeficiente  vauablc,  scgun  las  loimas  del  móvil  y

su  desplazamiento,  y  cn  Lstc  Laso  10 kilogramos  (1),
1?,  la  suma  total  de jesistencia,

d  cuya  fóimula,  sabido  P  ó  la  fucrza  en  caballos  de
vapor,  se  deduce  la  ‘5eloiiJad  en  millas  por  hora

V=ÁVL                        :;
• •..  .  Sustituyendo  en esta  fórmula  los  valores  á  las  letras,

teidremos

metros  94,2-=  io
V   1”,2    -

Velocidad  suficicnte  para  quc  el  cohcte  salga  fuera  del
liquido,  y vaya  rinlando  por  su superficie  por  un  largo
espacio  si  no  se  encuentra  en  su  trayectoria  el  barco
contra  el cual  se  dirija

Estos  cálculos  sólo pueden  ‘ei vir  de  base  á  los  ensa
yos  que  se  emprendan  para  estudiar  esta  materia  Tra

.  .

(1)  Seáa  Bourgois  los valores dci  ‘ocficiente de resistencia total  crecen con
hs  velocidad y  disminuyen con el grandor de las dimensiones  absolutas.  Váase       . .

la*  ejemplos que cita  en la página 2-la de su Memoria —  itewiot:  e  su:  lis  ,  ¿aislan
ce  de  ¿ eau  au  rnoucenient  das  o,ps  a pa:  ticzdie:  era en  des  bdSuaeals  des  mer,
par  M. Bourgois, capitaine  de  Irégate —Paris (sana  date)  Artbui  Bertrand, edi

..:tCUr.       .  .
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tdndose  tic  un  móvil  en  que  tanta  influencia  ejercen  la
forma,  los  elementos  que  hayan  entrado  en  la confección
de  la  materia  motriz  y  el  estado  particular  dq  humedd.
y  otras  circunstancias,  sólo  la  experiencia  puede  deter
minar  cuáles  sean  las  condiciones  más  favorables  pára
que  un  cohete-torpedo  pueda  cumplir  su  objeto.

Los  efctos  destructores  de los torpedos  deben conside?’
rarse  corno  producto  de  una  presión  cuya  acción  tieñe
por  centro  el  del  torpedo  en  que  se  apoya.  Si esta  acción.
se  desarrollara  en  un  medio  etéreo  y  el  torpedo  fuese
perfectamente  hornogneo,  se  expauderfa  en  todos  senti-  /

dos  y constituiría  una  esfera;  pero  obrando  en la  superfi
cie  del mar,  fi  causa  de  la  resistencia  del  agua,  se
arrollará  en forma  de cono,  cuya  sección  perpendicu1ar
al  eje coincidirá  con  el mismo plano horizontal  marítim&:
No  obstante,  para  los  efectos  destructivos  no  nos sepa-’
raremos  mucho  de  la  verdad,  si  consideramos  que  la
fuerza  íntegra  del  torpedo  desenvolverá  en  esfera,  ‘

orno  su centro  estard  inmediato  al  obstáculo  que  haya
provocado  la  explosión,  admitiremos  que  una  gran  Parts
de  la  fuerza  del  torpedo  obrará  sobre  la  obra  viva  del
buque  contra  el  cual  se  haya  dirigido.

Para  saber,  dado  un  torpedo,  cuál  será  su  efecto  des
tructivo,  debemos  partir  de la  pólvora.

Los  tratados  sobre  halistica  citan  á  varios  autores  qúe
han  estudiado  la  fuerza  expansiva  de este  agente;  tornan-•
do  por  unidad  la  presión  atmosfdrica,  el inventor  del pón’
dulo  balístico  ya  citado:

Robins,  en sus  Nuevos  prin
cip  ¡os de A rtiliería.,  señala  1,000 atmósferas;

Lombart,  en  sus  Notas  d  la
obra  de  Robius9,215  -

Botté  y  Rif’faut,  en  el  i’rata

do  de  la  fabricación  de  la

pólvora 10,000



de  resultados  de la  experimentación
el  cálculo  intervinieron  Bunsen  y Schischkof  con  su

czo  de la combustión  de  la pólvora  que  vino  á  dar
u  Euler  y  A Vallejo,  puesto  que  la  fijan en 4,500

sferas;  estos estudios  estánfundados  en la combustión
-   4no  por  grano  de  pólrora,  y  este  procedi

miento  ha  inspirado  general  confianza  A los físicos y  quí

e  nuestros  días
1’ Partiendo  de 4,500 atmósferas,  vamos  A ver  qué  canti

se  aprovecha  en las circunstancias  ordina
‘  de  la pólvora  en los  cañones.

La  fuerza  que  nos  servirá  de  tipo  de  comparación.
•  ser4  de gravedad.

E  Uiuerpo  que  libremente  bedece  á  ella  adquiere  una
ligualála

sin  que  tenga  ninguna  influencia  su  densidad

(1)  Comparando,  dice  Vallejo  el volunicn  de  la  pólvora  con el  de los  gases  que
se.formnde  ella  en  el  momento  de  la  explosión,  resulta  á  lo  menos  la  relación

 1 A.4M00; es  decir,  que  una  pulgada  cóbica  de pólvora  en  el momento  de  la  ez
un  espacio  lo  menos  de 4,000 pulgadas  cúbicas.

5
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er,  en sus  Notas  sobre los
 principios  de Arti.

5,000 atmósferas..,2.

anil  Bernoulli,  en  su  Hi
drpdindmica.  .

ntoni,  en su  Examen  de la
pólvora

LLort,  en  su  Bibiioteca
•Britdnict,.

Vallejo  (1),  en  su  Mecdnica
prdctica  (Madrid,  1815),...

:•

4,

10,000                •.•

18,000                  .

50,000     ,,

4,000     ,,

•  .

•

•  .•  •

1
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‘iendo  la  pi csión  di  una  atmósfera  igual  al peso de  ia
(olumna  de agua  di  10 mctio’,  di  altura,  y la  delapólvo
ta  igual   4500 atmósfeias,  luegolamayoi  velocidad  que
puede  adquirir  una  hala  de  cañón  tiene  por  exiesión  i:

g  X  45,000m  =  940 metros

Ahora  bien,  siendo  la mayor  velocidad  practica  bei*
da  hasta  hoy  en los  cañones  ordmarios  inferioi   550 me
tros  y cori  cspondiendo  esta  velocidad  

V2    50
=15,433,

-g     19,6

‘e  ve  que  esta  altura  sólo viene  á  ser  como  ‘f  de la  abso
luta  de  45,000 metros  que  supone  la  presión  de  l.  pi
vara.

(Continuar4,)      ‘



-  ‘1.4 de Enero de  1893.—Se  aprueba  el  acta
a  anterior.

 sobre  el fallecimiento  del socio  segundo  mé,.,
D.  Agustín  1)ocavo,  é  instancia  de  la  viuda  del  t’

d  navío  D.  nique  Sanjun,  con  referencia  á su
LotaS, nada  podía  resolverse  hasta  recibirse  de Filipinas..

ó’s’antecedenteS  de dichos  socios.
‘.Acosulta  del habilitado  de Vigo,  en vistale  no admi-.

fondos  de la  Asociación  la  sucursal  del  Banco  de
se  acordó  tratara  particularmente  sobre  este

el  vocal  Sr.  Santisteban  con  el  expresado  habili-:  .‘

ACUWO

POR EL ÑEEJO DE LA SOCIACI UR LOE CRRP0S BR LA ARMI*DA ‘  ‘

$.

•

•  ‘:•.

•

•  •

ierda  según  lo manifestado  por los señores  tenien-
cornel  de artillería  1). Gabriel  Escribano,  teniente  de

ría  de  Marina,  D.  Tlcentc  Montojo  y alférez  ie
rata  D. Andrés  Cerda,  la  admisión  en la  Sociedad.

‘lo  expuesto  por  el  habilitado  de  la  Vítor/u,  se
rdó  no  ha  lugar  á  seguirle  los  descuentos  al  socio quç

adesde  que  manifetÓ  dejar  de  pertenecer  á  la  ‘.so
‘iación.

•ór  acuerdo  del Consejo  se  designan  provisionalmen,
hasta  que  se  nombren  los  que  en junta  general  han  delas  vacantes  de  vocales  (i  los  ‘señores  socios  si-.
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Teniente  coronel  de artilleria  D  Gabriel  Escribano
Capitán  de fi agata  D  Emilio  Hédiger
Teniente  de  navio  D  Carlos  Souza,  y
Teniente  auditor  D.  José  Romero.              •.

El  contador  da  cuenta  de  las  relaciones  recibidas,  las
cuales  arrojan  la  suma  de  76.520 pesetas  12  céntiiios,  y
manifiesta  la  imposibilidad  de señalar  la  cantidad  rnay.o’
que  deberá  ascender  lo  recaudado  por  el  atraso  
mitir  la  documentación  la  delegación  de  Cádiz  y  de  -v
das  habilitaciones  de  Ultramar,  acordándose  interesar
las  a  dicha,  dcpendencias

El  secretario  leyó  U  €stado  slguientc  de  los  socios  fa
llecidos  con  cxpiesión  de  las  delegaciones  a  las  cua1es
‘e  ha  orclcnacio pagai  sus  cuotas,  después  de  ce1ebrad
ci  conscjo  ante! mi,  api obndose  por  unanimidad  estas
entregas.                                :‘-

-----  -...-.-—  .
•                                CUOTAS       .

EMPLEOS         N O M B R  E 5      Pesetas CLs.   Delegación.:   .:

Mariscal  de campo  D.Jos  Ochoa  y Moreno  .  .           - •.

C  inttnL.  Marina..  ‘Juiign  de Santisteban  ,  .  .  1.000  00     Madrid.

Contraalmirante..  •  Rafael  R. Izquierdo.   ;

fdemVictoriano  Suances-  .:  -

Cap,  de  nav.de  l..  Siro  Fern5ndez  y  Garcia.  -                 • -:
1.000  00  Ferrol,     - . .  -

Contador  de  flavio  Francisco  M.  Caamaño,            : -   -  -  -

Alférez  mf.,  de  M.  •  loa  Vlzquz  Suarcz,  .  .                . .

Subinsp.  de  Sanid.  losú  Nala1.  .  .  .  -
-        1.000  00  Cartagena.  -  -

Cntador  de  navfo  Fulgencio  llutigicg

Alfdrez  de  navio..  ,  Manuel  del  Campo1.000  00    Cadlz  -,

Madrid  7  de  Marzo  de  1893.             - .  .  •  ..

P.o.    -  ,.•
El  vicepresidente  primero,  -  •.  .  .  -.

VICENTE  CARLOS  RocA,  -  ..
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NOTICIAS VARIAS.

Proyecto de Observatorios meteorológicos en el Océano Atlántico, por
el  prinoipe de Mónaco (1).—Mis diversas  campañas  marítimas  y
mis iivestigaciones  sobre  la  oc-anograíía  me  han  hecho  pen
sar  hace  algún  tiempo  en  las  ventajas  que  podría  obtener  la
meteorología  cdn la  fundación  de  algunos  observatorios  en

las  islas  diseminadas  por  el Atliintico.

Hasta  hoy  no  había  llegado  el momento  de  llevar  adelante
este  asunto,  porque  uno  de  los ms  importantes  grupos  de  is

•      las, el  de  las’ Azores,  todavía  no  estaba  enlazaçlo  con  ningún
-       continente  por  medio  del. telégrafo.  Pero  ahora  va  l  quedar

colmada  esta  laguna  por  una  compañía  francesa  que  acaba

de  obtener  la  concesión  de  un  nuevo  cable  transatlántico,  ej
cual  quedara  colocado  probablemente  en  el  transcurso  de
este,  año.

Entonces  será  posible  áonocer  (t cada  momento  la  marcha

de  las  eriurbacioncs  atmosfrieas  que  tengan  su  origen  en
el  Atlántico,  por  medio  de  los  telvgntmas  expedidos  desde

cabo  Verde,  las  Antillas  las  Urmudas  y  las  Azores;  reali
.zando  grandes  progresos  la  previsión  del  tiempo,  especial
mente  si tales  estaciones  se  multiplican  en  todos  los rntrcs.

Desde  luego  serán  muy  interesantes  las  observaciones  que
se  recojan’y  centralicen  en  las  islas  de  cabo  Verde,  porque

(1) Tomada de las actas de ta Academia de Cicucias (Inscituto de Francia)  en
la  sesOfl de 18 de Julio de  1892,

/
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este  grupo  no  se  halla  muy  distante  de  la  región  dond.e.
forma  la  mayor  parte  de  los  ciclones  que  pasan  por  las  Aifli

has  y los  Estados  Unidos,  y  que,  oblicuando  en seguida  hacja
el  E.,  llegan  con frecuencia  á  las  costas  de  Europa.

Las  islas  Rermudas  también  están  perfectamente  sitadas

respecto  fi nuestro  continente  para  un  segundo  observatorio,
porque  puede  alirmarse  que  la niavoría  de  las  
cuyo  centro  pasa  por  las  cercanías  de  aquellas  islas  aect-.’
rán  más  ó  menos  fi Europa.

Por  último,  en  las  Azores  debe  existir  otro  punto  de  obser
vación,  porque  dichas  islas  están  casi  en  el  centro  de  lascur,
vas  que  sigue  la  marcha  de  las  perturbaciones  atmosfiea
nacidas  en  el  Atlántico  y la  circulación  giratoria  de,la’e-

vrientes  marinas  superficiales.  Y  aun  convendría  utiliZarel:
monte  Pico  que  se  alza  en  una  de  ellas  ¿la  altura  de. 22
metros,  para  establecer  en  él  un  puesto  suplementário  que
pudiera  suministrar  observaciones  acei-ca  de  los  moviniien
tos  de  las  capas  superiores  de  la  atmósfera  en  medio  di

Atlántico.
Si  fi más  de  los observatorios  que  acabo  de  indicar  se  Tun:

dasen  otros  en  la  isla  Madera  y  en las  Canarias,  se  obtendrían
mejores  resultados  con la  red  más  espesa  de  observatorios,

Dichos  puestos  podrían  recoger  asimismo  las  observaciones

que  hiciesen  en  la  mar  el  mismo  dít  ó la  víspera  los  buues

iue  allí  tocasen  de arribada,  y  así  podría  extenderse  á ‘ec.s  á
muchos  centenares  de  millas  el  perímetro  de  estas  qbseiva

dones,  con las  cuales  tendría  cada  estación  hástanteletiien
tos  para  sus  dt,pachos  meteorológicos.

ll  principado  de  Mónaco,  donde  ya  existe  un  ohservatrio
de  esta  clase  que  el  doctor  Gueirard  ha  creado  y  dirige  con

tanta  ciencia,  se  prestaría  entonces  á  centralizar  toda.  estas,
oh,ervaciones  oceánicas,  fi deducir  de ellas  las naturalescon
seCUencias  para  la previsión  del  tiempo,  remitiéndols  átodo
los  centros  que  necesitaran  conocerlas.

fuzgo  que  para  obtener  la  realización  de  este  plan  er1a1o:
más  acertado  convocar  para  ello  fi los países  más  interesádqs



NOTICIAS  VARIAS                491

n’el  progreso  de  la  meteorología  práctica,  con  lo  cual  ha
brf  a más homogeneidad  en  el  método  que  había  de  seguirse.  :
Tengo,  pues,  la  intención  de proponer  una  reunión  de  delega
ds  de  estos  diferentes  países  que  contribuyan  á la  constitU

ción  definitiva  del  proyecto  con sus  especiales  ‘competencias.

crucero argentino “9 de Julio,, (l).—Este  buque,  construido  por
sir  W.  G.  ArmstrOng  Mitchelly  Compañía,  parala  Armada  ar-         ‘

gentina,  realizó  hace  poco sus pi-uebas  de  artillería  y  á  vapor
•      con notable  éxito,  habiendo  evidenciado  medianté  éstas  que        ‘,

es  el  crucero  más  rápido  á  flote  y  de  un  andar  con  tiro  natu
r4  que  sólo  se  ha  alcanzado  con los  vapores  más  andadores       • ,,

de  las  líneas  atlánticas,  en las mejores  circunstancias  de  vien-’       ,‘•

toymar.  .

Este  crucero  es  de  tipo  análogo,  anque  de  mayor  porte,.         :
que  el 25  de  Mayo,  construído  asimisO  en  dicha  casa  para
la  citada  Marina.  Las  características  del   de JuUo  son: 350’

 441 y  desplaza  3,500 t.

El  armamento  del  expresado  crucero  es  todo  de  cañones  de
t.  r.  de  los  modelos  más  recientes  fabricados  en  la  referida  ,

casa.  Consiste  aquél  de  5 cañones  de 6”, 8 de  4”,7,l2 de 3 libras
y  12 de  1 libra.  Lleva  también  5 lanzatorpedOS  de  18”. Uno  de
los,  cañones  de  á  6” está  montado  en  la  línea  correspondiente

 la  crujia  en l  castillo, y el  otro  en igual  posición  á popa, sien

do  el  caffipo  de  tiro  de  dichos  cañoneS  l  proa  y  á popa  consi
derable.  Los  otros  dos  cañones  de  á  6” están  montados  en  re

pisas  á  proa  en  cubÍerta,  á  fin  de  que  puedan  tirar  desdé
proa  hasta  50° mds ápopa  del  través.  ‘Los de  á  4”,7 están  tam

bien  montados  e  repisas  á  las  bandaS  en  cubierta,  pudiendo
tirr  los dos  de  más   popa,  desde  ésta  hasta  500 ms  A proa

•  .    del  través;  el  campo ,  de  tiro  de  los  demás  es de  120° por  el
través.  ‘                                      ‘

‘Una  cubierta  protectriz  de  acero  de  la  forma  usual  en  esta
-,   ‘  ‘,  clase  de  buques  protege  las  vitales  del  barco  contra  los  e1’c’  ,

3:
-      (1) Enginee’.

Togo  xu.—AI,  183.  ‘
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tos  del  fuego  de  cañón;  la  protección  se  auxilia  tambiéii  o:
medio  de  las  carboneras,  que  estón  colocadas  en  esta  cubiejta
á  las  bandas.  El  espesor  máximo  de  la  cubierta  es  de  4” 3 et

su  parte  inclinada  y de  1’  en  las  horizontales,
El  aparato  motor,  construido  por  los  señores  1-Iumphrys

Tennant  y  Compañía,  consiste  en  dos juegos  de  máquinas  de

triple  expansión  de  4 cilindros:  el  diámetro  de  los  dos  ciUn
dros  de  baja,  del  intermedio  y  de los  de. alta,  es  de  66”, 6O’ y
10”  respectivamente  yla  carrera  del  émbolo 30”. Las  calderas
son  ocho  de  tubo  en  retorno  colocadas  por  mitad  en  dos  com
partimientos  estancos  é independientes;  cada  juego  de máqui

nas  s  halla  ta in hién  insta  lado en  un Compartimiento  estanco.
tI  repu(sto  de  carbón  es  de  770 L,  con  el  que  puede  el  bu

que  recorrer  10.000 millas  al  andar  más  económico.
In  las  pruebas  (t  vapor  efectuadas  con  el  buque  sobre  la

niilla  medida,  anduvo  desde  11 3/4nudos á 22,74, habiéndoseob
tenido  este  último  promedio  con  tiro  forzado  con una  presión
de  aire  para  mantener  ésta  á  1” 1/  de  altura  de  una  columna
de  agua  en  la  cámara  de  calderas.

Las  carreras  con tiro  forzado  se  efectuaron  á  la  caída  de  la

tarde,  con poca  luz  así  que  el buque  hubo  de  aterrarse  para
ver  bien  los  postes  de  la  milla  medida:  la  profundidad  del
agua  en que el buque  recorrió  las  distancias  era  de  unas  diez

brazas,  insuficiente  para  evidenciar  sus  buenas  condiciones
á  tan  gran  andar;  de  haberse  efectuado  las  pruebas  en  18

brazas  de  agua,  el  andar  hubiera  excedido  de  23  nudos  cón
idéntico  desarrollo  de  fuerza  que  el  realizado  en  la  prueba,  á
saber:  14.350 caballos.

Las  máquinas  funcionaron  perfectamente,  habiéndose  expe

rimentado  escasa  vibración,  dando  aquéllas  120 revolucionés.
Las  corridas  durante  seis  horas  efectuadas  con tironatural,

con  arreglo  ft las  instrucciones  del  Almirantazgo,  dieron  re
sultados  altamente  satisfactorios  para  el  ingeniero  de  la  casa•

 Vatts,  autor  del  proyecto  del  buque,  así  como  para  la
comisión  argentina.  Durante  las  seis  horas,  el  andar  medio

del  expresado  llegó  á 21,94 nudos,  aventajando  al  del  25  
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¡fayo,  en  una  pi ucba  análoga,  tn  unos  S/4 de  nudo  En  dicho
periodo  se  cfctuaron  cuatro  coiudas  sobic  h  base  medida,
anatándosc  ci andar  y iris revoluciones  con exactitud  por  me

y       dio dc  rcloj( s  dc  dct  nción  y d  onttdorcs  mecánicos  colo

cdos  en  las  cámai  as  dc  las  maquinas,  Ii thiéndosc  compro

biido  los  citados  d itos  por  m  dio  d.  un apirato  eléctrico  ms       /

   talado en  la  cascta  de  la  derrot  t,  ci  cual  indicaba  en  una  tira
movible  de  papel  la  revolucion  dc  cada  máquina,  cada  medio

segundo  de  tiempo  transcuiiido  y  ci  plincipio  y fin  de  cada
cornda  sobre  la  milla  El  and ir  medio  de  € stas  corridas  fué
de  22,02 nudos,  correspondicntt.  ti  promidio  dc  las  revolucio

nes,  quc  fué  140,1 por  minuto
Respecto  á  las  pruebas  dc  11 ai  tillci  ta,  sc  hicieron  ti  es  dis

paros  por  cañón,  uno  en  el pl LilO  dianictral  cn  dirección  dc

la  proa  y por  la  horizontal,  otro  poi  l  travCs  poi  la  rháxi
ma  depresión,  y el  tercel  o  cn  dircccion  dc  la  crujia  y  de  it
popa  por  la  máxima  elevacion  Se  dispararon  asimismo  an

danadas,  habiendose  tirado  por  la  horizontal  y  en la  hnea  de
crujia  con los cañones  de  i. 6” montados  en  la  línea  central  in

el  castillo  y  en la  popa,  sin  ocurrir  el  mas  levc  contiaticmpo
En  el  excelente  grabado  qu€  i eproducimos  dcl  Engzneer,

tomado  aquél  de  la  fotografia  instantánea  facilitada  por

Mr  Watts,  sacada  durante  la  corrida  del  buque  á  toda  miL
quina,  se  rnarcm  con  suma  ci imidad  la  forma  especial  de  la

gran  ola  de  desplazamiento,  quc  siempi  e acompafia  el  curso
de  los  buques  cuando  na  cgan  a  gran  velocidad

.  .        .  .

La  “Niia,, y la “Pinta,, —Los  cruceros  de  los  Estados  Unidos

NewarL  y  Bnngton,  con lis  carabelas  Pinta  y  Niña  á re
molque,  .hmn llegado  (i la  1 Ih;mn;i  ti  21 del  pastdo,  después de
toi  at  (ti  ‘IIIlOti11t5

El acorazado Ingles “Hood,, (l).—Lms pruebas  de  este  acorazado     .    ;.

<     termInaron  hacc  poco con ti  171o,marnadclaartillcria  Iliood         ,.

,  .  .,.  .  .  .
.  ________________

ti  uq  an//  .Paj   fe
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Ls  uno  de  los ocho  acorazados  construidos  con  arreglo  
val  Defencc  Act.  El  primero  de  ellos,  el Royal  Sovereiñ.11liá
efectuado  varias  navegaciones  durante  diez meses,  habiiidb..

se  obtenido  buenos  resultados  respecto  al  buque  y ¿1. su  Tá
quinas.  El  flood  se  diferencia  de  los  expresados  buques  1

que  sus  cañones  de  ft b7 t.  están  montados  en  torres  en  vez de
barbetas.  Las  ventajas  y desventajas  de  ambos  sistemas  Sn*
más  bien  asuntos  de  apreciación,  pero  si se  compara  el  

con  el  Royal  Sovereign,  se  advierte  desde  luego  que  sé  h.
hecho  un gran  sacrificio  para  instalar  una  torre  provistade
coraza  de  mucho  grueso,  cuyo  único  objeto  es  proteger
te  de  las  culatas  de  los cañoiies,  al  paso  que  las  de  las boc

que  son  las  más  dhiles  y  más  susceptibles  á  ser  atácá,
quedan  tan  expuestas  á  averías  en  la  torre  como  en la  harbe
ta.  Para  que  el  Hood  pueda  llevar  el  enorme  peso  anonl,
correspondiente  á. la  torre,  ha  sido  necesario  colocar  el  éje
de  los  cañones  mucho  más  bajo  que  el  de  los del  Royal  Sóv
reign,  cuya  contra,  mediante  resultar  menos  altura  de  bate
ría,  es  evidente.

Mr.  W,  TI. White  C.  R., fué el autor  del  proyecto  de  se
buque  cuyas  máquinas  se  construyeron  por  los  señór
lluniphrcys  Tennant  y  Compañía.  Las  pruebas  i  vapor  fu
ron  sumamente  satisfactorias.  Con  tiro  natural  y con  el  foi.
zado  se  ohtuicron  15   millas  y  17  respectivamente,  cón
fuerza  de Q.5-l0 caballos  en  el  primer  caso  y 11.446 en  el segl*

do.  El  armamento  del  Hood  consiste  en  4 cañones  de  á
13”,5  montados,  pareados  en  2 torres,  10 de  t.  r.  de  á 6”; 4de

ellos  en  la  cubierta  principal  y 6 en  la  alta  y además  un  cuai
tioso  número  de  piezas  de  1 6 libras  y  de  á  3 libras  de  t.  r.  La  1
artillería  de  7  t.  procede  en  parte  de  Woolwich  y  de
Elswick,  pero  la  maquinria  hidráulica  para  manejar  los
montajes  y  las  torres  de  dicha  artillería  se  facilitó  por  la ái
Ilswick.  Puede  hacerse  constar  al  propio  tiempo  que  aúiue

el  tiro  efectuado  con  esta  artillería  de  grueso  calibre  porme
dio  de  la  maquinaria  usada  para  su  manejo  es  tan  rápió  6

más  que  e  obtenido  con  cañones  análogos  en  otras  Marinas,
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.est4ri  listos  ya  algunos  aparalos  para  buques  duis  nuevos,
on  cayos  aparatos  el fuego  sen’i aún  más  rápido.  Los  catio
hes  e  á  6” de  t.  r.  son  de último  modelo  y están  montados  en

afustes  Elswick.  Se ha  hecho  fuco  en  ocasiones  en  la  mar
eón  uno  de dichos  cañones,  disparando  10 tiros  en  un  minuto
y  25 segundos  y  no ofrece  duda  que  con  la  dotación  instruí

dá  de  una  pieza,  se  podrían  hacer  de   á b disparos  por  minu

•    yo durante  intervalos  de regular  duración.  Las  pruebas  con
sistieron  en  un disparo  con carga  reducida  y en  dos  con  car

garnáxima,  hechos  con cada  cañón  de  las  torres  yen  do  dis
paros  con  cada  catión  de  á  (Y’, Los  aparatos  funcionaron  muy
bien  y hahiepdo  regresado  el  buque  á  Sheerness  para  proce
der  á  su  armamento.

fresupuesto do la Marina alemana para 1893-94 (i).—La  Çotnisión
de  presupuestos  en  el  Reichstag  ha  discutido  el  correspon
diete  á  la  Marina  imperial  alemana  para  el  año actual.  Este
presupuesto  es  superior  en  3.58o.4l()  marcos  al  anterior,  te
•niendo  este  exceso  de  crddito  por  principal  objeto  un aumen
to  en  el personal  de  1.093 hombres,  repartidos  dn 318 soldados

demarina,  1ñ2 artilleros,  138 torpedistas  y 430 obreros  para
los  arsenales.  En  la. parte  que  concierne  á  los oliciales  se ha

•  propuesto  aumento  de  plantillas  para  832 oliciales,  107 médi

•  cos,  72 pagadores,  12 oficiales  de  artillería  y llegar  así  á  un
efectivo  total  para  todas  las  clases  de  18.649 hombres.  Tam

•  bin  se  aumenta  el número  de  buques  armados;  la  estación  de
Austa1ia  tendrá  dos cruceros  en vez  de  uno,  la escuadrilla  de

•    torpederos  será  mayor  y  se  armará  un  buque  para  ejercicios
de  cañones  de  tiro  rápido.

Maniobras navales rusas (2).—Las maniobras  navales de la  es-
•    cuadra  de  evoluciones  del  mar  del  Norte  se  efectuarán  du

rante  la  primavera  y  tendrán  alguna  importancia  por  el  ma

(1)  Arrny  and .Var,j  (a.eOe.
(2)  )‘aek

•

•  •  •
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yor  número  de  buques  que  tomarán  parte  en  las  exprsadas

1 a  escuadra  se  compondrá  de  cuatro  acorazados,  un  cruco
de  primera  clase,  dos  cruceros  torpederos,  un transporte  y 15
torpederos                               .• ••

El  personal  necesario  para  el armamento  de  esta  ecuada...,
de  23 buques  se  compondrá  de  3  almirantes,  359 oficialeS, 

médicos,  4 capellanes,   contramaestres  y oficiales  de  mar  Y
5.614 marineros.  Las  máquinas  de  un acorazado  de escuaUr  y
de  un  crucero  torpedero  se  someteráfl  á  prueba.  Se  hat4
ejercicios  de  lanzamiento  de  torpedos  á  bordo  de  un  cafiole  •:
ro  y de  cada  uno  de  los  torpederos,  procediéndose  despuS
de  estas  prácticas  á  torpedear  algunos  buques  excluidos.  

conclusión  de las  maniobras,  la  escuadra  hará  un crucero,  du
rante  el  cual  se  efectuarán  sondas  y trabajos  hidrográficos  en
los  mares  del  Norte  y  de  Azoff.

Según  disposiciones  recientes,  la  flota  voluntaria  rusa,  en
adelante,  no  tendrá  vapores  afectos  á  ella,  de  andar  regular,.

destinados  principalmente  al  transporte  de  mercancías,  sino  .

paquetes  rápidos  susceptibles  de  transformarSe  en  crucer.
auxiliares.  Es  probable  que  los  nuevos  buques  de  dicha  fiot

voluntaria  se  construyan  en lo  sucesivo  en  astilleros  rusos
de  los  cuales  han  procedido  varios  acorazados  de  poder  y. 

crucero  Rurik  (1).
El  aumento  de  la  flota  rusa  ha  sido  muy  notable  durante  el.

año  1892, no  limitándose  la  actividad  de  la Marina  á  la  cons-  -

trucción  de  buques  de  guerra,  pues  se  extiende  igualmente

al  mejoramiento  de  los puertos  del litoral,  habiendQ  adquirido.
la  Nlarina  además  en  diversos  países  dragas  con  objeto  de
aumentar  la  profundidad  de  muchos  de  los  citados  puerps.
En  Crontstadt  se  está  terminando  la  construcción  de  un  gran.
dique  de  carenas  que  tendrá  183 m.  de  eslora,  27,50 m.  de man’  -

ga   8,51 m.  profundidad.  El antepuerto  de Libau  se ha  agran
dado  considerablemente,  ocupándose  en las  obras  del  püert
6.000  operarios.  Se  confía  que  en  un  plazo  breve  la  flota  y1os

(t)  Vease  el  número  de  Enero  p5g.  96.
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puettos  militares  rusos  estar’in  ‘L It  titura  de los de  la’, dcmás
potencias  maritimas

Sobró ja manera  de aguantarse en la mar los buuas de hélice en
temporales  (1).—E1 secretario  de  la  Sociedad  de  capitanes.  de

 teniente  de  navío  inglés  de la  reserva,  A.  G. Frond,

cuyas  gestiones  altamente  meritolias  en  reunir  de  todos  los
çrfgens  posihlcs  diseminados  nti  los  oficiales  dela  Marina

rcant  datos  que  les  fueran  útiles  en  el  ejercicio  de  su
profesión,  se  dirigió  recientemt  ate  á  varios  periódicos  técni

cos,  insetando  en  ellos  el  siguiente  cuestionario,  referente,

segiln  nuestro  modo  de  ver,  al  desastre  del  Bolehara
“Cuál  es  la  mejor  manen  de  m tmobrar  en  buques  de  heli

cediirant  mal  tierno  y con  mucha  mar?—Convendrá  aguan

 ‘con la  mura  ó con  la  aleta  d la  mar?—iSi  se  corre  el
tiempo,  cómo ‘hay  que  maniobrar?  ¿Se seguirá  á  rumbo  con

poca  máquina?—Se  ha  de  parar,  dando  en  ocasiones,  para
“mantener  la  popa  al  vientO,  6 hay  que  aguantarse  en la  forma

usual?,,
El  .cpitán  de  fragata  V.  Anson,  al  contestar  en  el  United

$ervice  Gazette  á las  preguntas  precedentes,  se  expresa  así:
“Habiendo  mandado  buques  de  vapor  unos  nueve  años,  en

muchas  partes  del mundo,  puedo  cxpontr  mi  experiencia  Al

‘guantarse  un  buque  con  la  aleta  al  viento,  no  ofrece  duda
que  la  fuerza  contundente  de  los  golpes  de  mar  se  i educe  en

‘..zón  del  coseno  del  ánguld,  mediante  el cual  chocan  contra
el  barco  á  partir  de  la  linea  ck  crujia,  si  bien  el  electo  del

timón  pueda  ser  escaso,  á  causi  di  Fi  fuerzi  del  impacto  al
chocar  contra  la  popa,  así  qm  un  golpe  de  mar  de  mayor

fuerza,  6 un  numero  sucesivo  de  estos,  han  de  aproar  al  bu
que,  y hasta  dejarlo  inmanejable.  1.’or otra  parte,  si  el  buque  ,
e  aguanta  con la  mura  al  viento,  l timón  puede  surtir  efecto
evitando  que  el expresado  abat  t  demasiado  scparlndose  de la
dirección  del  viento  Adem  ts,  a  caso  de  cont  ir  con mar  -in

(1)  Naatiai  ‘,fa,a  me
:7..’”.’   ‘
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cha  y no habiendo  recelos  de  ciclones,  conviene  aguafltarS  d
la  vuelta  opuesta  al funcionamiento  de la  hélice;  esto  es)  i:la
hélice  da  vuelta  de  derecha  á  izquierda,  hay  que  aguantrSe
con  el  viento  mura  estribor,  respecto  á  que  andando  $  baíc
con  poca  máquina,  la  tendencia  de  las revoluciones  será  aprQ

ximarlo  á  la  dirección  del  viento,  lo cual  se  tendrá  presefltev
al  funcionar  un i.  ,ola  heIit  i  icgular  locidad,,

Caonero8  americanos.—LaS Córtes  de  los stados  Unidos h  1:,
autorizado  la  construcción  de  tres  cañoneros  y un  topee$
submarino,  d cuyo  objeto  se  consignan  créditos  que  asciendefl,
á  400.000 pesos  para  cada  uno  de  los primeros  y 200.00OéO
para  el  submarino,  concediéflOse  asimismo  300.000 psosPar’

los  gastos  de  la  revista  naval  de  Nueva  York.

CañoneroS Ingleses (l).—Se  ha  dispuesto  agregar  otra  c1aS  de
cañoneroS  ¿1 la  Armada:  serán  en  número  de  13, que  se  coas
truirdn  en  establecimientos  particulares.  Los  expresdo  se.
denominarán  destructores  de  torpederos,  y tocante  á  sus di
mensiones  serdn  un promedio  entre  la  clase  SlzarPShOOte!
la  de  un  torpedero  de  primera  clase.  Las  nuevas  embarCiQ
nes  constituirán  una  adición importante  para  la  Marina,  espe
cialmente,  si como  es  de  esperar,  desarrollan  Ufl  gran  andar.
Su  armamento  consistird  en  un cañón  de  á  12 libras  y 3 dá  .

libras  de  t. r.  y ademds  llevarán  5 torpedos  de  18” que  seln-.
zarán  desde  la  proa  y  desde  las  bandas  por  medio  de  un  ti,ibo

lijo  y  de  dos  iratOtiOs  respcCtivamelte.

CañonerOS torpederos. —El Centro  consultivo  de  la  Armada  ha
acordado  la  adjudicación  á  la  casaVila  y Compañía,  de  la
Graña,  de  tres  torpederos  de 830 toneladas  de  desplazamien
to,  con  un andar  de  18 y  milla,  tiro  natural  y 20 tiro  fóizádo.
Serán  del  tipo  del  cañonero  Filipinas,  si bien  con refuZó  de:
casco  y  mdquina.                                

(1)   Unied  Serice  Gaeaei                 .- .
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‘Losttes  toipdtos  habian  d  . ntit  tais  en  los  plazos  de
 0,  24 y  30 mes-s,  dspues  d  firm  id  la  cscritura
 Cda,  cañonero  torpedero  se  ha  adjudicado  por  el  precio  de

.1.$57.o00’PesetaS.

.  “Defenoe trafl8fOrmado en tlter  flotante (l).—El  primer  mar
‘»  tinet  de  vapor  que quizá  se  halla  instalado  en  un  buque  es el

fcilitadó  por los señores Massey,  Openshaw,  Manchester,  al
quede  guerra  inglés  DeJence, que  ha  sido  transformado

ent.Uer  flotante.

 E torpedero francés de alta mar y de gran andar Corsaire (2)—Este

topederO  se botó  al  agua  rcientcmeflte  en el  astillero  de
$ai1  Denis  y  en  breve  irá  á  Cherburgo  para  efectuar  sus

pruebas.  Las  dimensiones  principales  del  buque  son  las  si
etçs:  eslora,  50,50 m., manga,  4,50 m., puntal,  2,85 m.,  ca

ldo  de  popa,  1,65 m.,  desplazamiento en carga, 150 t.  El  cas

cQdel  .buque  es  de  acero  y  está  dividido  en  10 compartiflhiefl
 tosestancOS.  El aparato  motor  se  compone  de  dos  máquinas

-:4e  pilón,  cada  una  de  las  cuales  acciona  una  hélice.  A  toda

velocidad  las  máquinas  darán  30  revoluciom-s   desarrolla
 r1npióximameflte  2.500 caballos;  e  vapor  se  genera  por  me
ç1  de  dos  calderas  sistema  Fcmple,  instaladas  cada  una  de

una  cámara  independiente;  estas  calderas  están  se
lladas  á  15 InI ,  su  superflci-  dL  LmparllladO  es  de  9 m2,  y la

e  caldeo  de  &30 m2 ,  el  tiro  s  obtiene  por  medio  de  un  vt nti
ldor:  con  el  repuesto  de  carbón  se  pueden  recorrer  1.000 mi

  .I”las.  razón de  Iii. hl  armamento  conSiSte en  dos  lanzatorpe
‘dos  montados  en  medios  puntos  cn  cublLrta  y  en  1 cañoncs
revaivers.  El  palo  que  lleva  destinado  sólo  para  señales  esta

 estribor  tn  vez  dL  hallarse  cn  crujia  El  Corsazre en  la

Y prieba  deberá  andar,  por  lo  menos,  25,5 nudos  y será  el  más
ápido  de  los  torpederos  fr tncescs  actualmentc  .t  flote  y um

Y      co de  su  tipo  á  pesar  de  la  altura  de  la  cubierta  y  de  los  pe

 :  .  

Ç2)  YaehC
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sados  lanzatorpedos  montados  en  ésta,  la  e1evacióndei.-
metacentro  sobre  el  centro  de  gravedad  es  0,0  n.  .1

El  torpedero francés “Forban,, (l).—En  el  astillero de Mr, Ñor
mand  se  construye  para  ci  Gobierno  francés  un  tprpedo
que  se llamará  el Forban,  de unas  30 millas  de  andar.  SLe1
buque  lo desarrolla,  como  es  de  esperar,  será  el  más  nda
dor  del  mundo.

Redes defensivas contra torpedos (2).—La red  defensiva cdntta
torpedos  adoptada  en  la  Marina  de  los  Estados  Uuidps  
inventada  por  el  difunto  Mr. Lynch  y Mr.  Midgley.  La 
ra  red  que  se  fabricó  por  la  Midgley  Wire-bell  Comny
P.”,  fué  de acero  galvanizado.  Desde  que  el  níquel  tuvo  iir
uso  tan  general  como  parte  concomitante  en  la  construcciÓn

del  material  de  guerra  ofensivo  y  defensivo,  se  acordó  some
ter  á  prueba  una  red  defensiva  contra  torpedos  hecha  deiina
aleación  de  este  metal  con  acero,  habiéndose  hecho  un  pedi-

do  de  este  nuevo  tejido  reticular  á la  citada  compañía,  cuya
ictoría  fué  visitada  recientemente  por  un  funcionario.  del
Almirantazgo  inglés,  remitiéndose  á éste  una  muestra  de  la
referida  red.

Armamento deltransatiántico “New York,,.—Elarmamento dedicho
vapor  inglés,  comprado  éste  recientemente por  una  compa
fila  amerieana  á  la  tInca  Inman,  consistirá,  segón  lo acordado
por  la  superioridad  naval  de  los Estados  Unidos,  en una  bate

ría  de  12 cañones  á  r.  c.  de  á 6”, montados  uno  en  cada,  muro
y  aleta,  y 4 por  banda,  y además  en  otra  batería  de  20  piezas
de  t.  r.  del  expresado  calibre,  distribuidas  en  la cubierta  pria
cipal  y la  de  huracán  (3) y  de 8 de  1 libra  tn  las  cofas:  1léará

(1)  iróri.
(2)  Idem.
(3)  Ilurrieane  deck (*).-La  cubierta mas elevada  en un buque  de  torre  la

()  D,-tionnaire  ter/uiq,t.  auy1ai  fra,içai,  por  E.  Vivant,  maquinista eu
jefe  de la Marina.
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además  el New  York  dos  cañones  submarinos  colocados  en

las  muras, los  cuales  dispararan  proyectiles  10’ debajo  de  la
flotación.

EI’9.ucanla,, (l),—-Este vapor  de  la  1ína  Cunard,  el  segundo
dejos  dos nuevos  buques  construidos  en  el  astillero  de  la
Compañía  Fairficld,  en Govan,  para  la  expresada  línea,  se
botó  al agua  ci  22 de  Enero  último.  El  Lucania  y el Campa

nia(2,  se  inscribirán  enla  lista  de  mercantes  auxiliares  y éste
hara  su  primer  viaje  en Mayo  pTóximO Las  características  de
estps  buques  de  vapor  son  620’ por  65’ 03”, y  desplazaran  unas
19.000 t. Con las miquinas  de a is.000 caballos  de  cada  buque
se  calcula que  sostendrán  un  andar  continuo  de  mar  de  21
millas  por  hora,  de  manera  que  podrán  cruzar  el Atlántico  en

•  cincp  dias.

•    Motores etctricos y aparatos hidráuIIco8 (3).—Hasta  la  presente
no  liemos  podido,  dice  el Electricicin,  ser  partidarios  del  uso

geueal  de  los motores  eléctricos  en vez  de  los  aparatos  hi
drulicOs  y de  las  máquinas  auxiliares  á bordo;  pero  el efecto
de  las heladas  recientes  en el buque  Benbow,  revela  un punto
débil  en  la  maquinaria  hidráulica,  que  no  tiene  igual  en  la
eléctrica.  Los  accesorios  de  los cañones  de  grueso  calibre  no

sóiQ s  inutilizaron,  sino  que  se  averiaron  en términos  de  que
•   fu  preciso  desarmarlos  y mandarlos  i  las  fábricas  para  com

pouerlosII  Como  esta  dificultad  se  salva  fci1mcnte,  ha  de  ser

cublertaque  sirve  para  la  comunicación  entre  las  expresadas;  cubierta  de  ma
niobra.

Cubletn  ligera  (*), colocada  en los  buques  mercantes  sobre  las  casetas  de  la
cu6lermalta  la  manga  de aquélla  generalmente  es de   a ó/  de  la  del  buque  y
*  veces  igual  ú la  capresada;  suele  ser  corrida  y sirve  para  paseo,  etc.,  de  los
pasajeros.

•    (1)  A,my  and  Naeg  Oaze,te.
(2)  Véase  el  número  de Diciembre  último.

•   (8  En9ineer.

(*)  Frc,m Real  lo  Traah,  por  el  capittn FI. l’atscb.

•   /1
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aún  cuestionable  si los  motores  eléctricOS  serviríafl..  pr  e.l
objeto  indicado.  .

Buque de guerra de CUOVO tipo. —El Army  an  Mzvy  Gzette  da
cuenta  de  otro  nuevo  buque  de  guerra  proyectalOPOrmfSter
Luis  Nixon  en  los Estados Unidos. tu  barco  en  cuestión  serll

muy  raso;  llovarú  blindaje  reforzado  y  cubierta  protectriz,  en
la  cual  sólo  estarún  ú la  vista  la  torre  para  el  conandane  y

la  chimenea.  El  artillado  consistirú  en  4 cañones  dá  8  Ó tal
vez  en  2 de  A 10”, provistoS  de.montajeS  de  eclipse.  EstaS:pie
zas  sólo serdn  visibles  para  el enemigo  en  el  acto  deldisparO,

las  cuales,  así  dispuestas,  son  causa  de la  supresióíi  de a..to
rres,  puesto  que  las  citadas  piezas  quedan  protegidaS  bajo  -.

cubierta  por  medio  del  buque  mismo.  El  inventor
aplicar  el  sistema  neumáticO  para  i  armamento  dé  eclipse

ya  indicado,  proponiéndose  asimismo  utilizar  el aire  compri-.
mido  para  la  ventilación,  refrigeración,  lanzamiento  de  tor
pedos  y las  ocraciofleS  anejas  al  manejo  de  los  montajes  de

la  artillería.  .

Los submarinos (1)—El Deuts/ie  Heeres  Zeitung  insertaun
artículo  razonable  sobre  la  cuestión  de  los  submarinOS,  rela
cionado  con  un  aserto  infundado  publicado  en  el  a,ño  l91  en
el  Bendt  Die  ElectoteC/lflik  ale  KreigsWisSeflChaft-  refe
rente  A los  experimentoS  practicados  con  dichas  eibarç4-.
iones  en  Niel y  en  Dantzing.  El escritor  hace  ver  incidentf-..
niente  que  se  han  exagerado  niucho  y con  frecenia  tanto
el  número  como  la  eticiencia  de  los  citados  subm  ino,  
opina  que  aunque  éstos  fuesen  numerosos,  
aplicaciones.  La  incertidumbre  consiguiente  A su  usó,  su  ma

ej  difícil,  las  dudas  respecto  A sd  armamento,  lo  epUeStaS
que  estarían  las  embarcaciones  si  se  aventurasen  A atacar  y
en  el  acto  de  dar  en  el  objeto  que  tratasen  de  buear,  son
puntos  que  hacen  vacilar  al  escritor  sobre  la  utilidádde  los

(1)  Arrny  arul  Nacy  Ga:et.                . .  .
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submarinos  para  la  ofensiva,  cuya  importancia  en  este  senti
d.hasta  la  presente  no  está  probada.  Se  ha  evidenciado  la

ps1billdad  de  construir  embarcaciones  sumergibles  que  na
vegue.n  debajo  del  agua  y se  eleven  á  la  superficie,  pero  que
da  planteada  la  cuestiÓn siguiente:  “Se  pueden  usar  como ar

ma  ofensiva?,, Corno  quiera  que  sea,  las  citadas  embarcado

nes nunca  figuraran  en primera  línea  para  la fuerza  defensiva
delpaís.

.Caón de acero níquel .(i).—Se han  efectuado  en  Meppn  expe

rimentos  con  un  nuevo  acero  níquel.  Dos  granadas  de  á
“,4,  cargadas  cada  una  de  ellas  con  seis  onzas  de ácido  pícri

•  :  ¿o,  se  colocaron  en  un  cañón  de  acero  Krupp  usual  y en  otro
deinuevo  acero  níquel  á  12” de  distancia  de  las  bocas.  La
boca  del  primero  al  disparo  se  hizo  pehízos,  al  paso  que  el
efecto  producido  en el  segundo  sólo  fué  una  dilatación  local

•  de  un  cuarto  de  pulgada  en  el  ánima.

Municiones de la artillería de los nuevos cazatorpederos ingleses (2).

La  diversidad  de  piezas  de  artillería  y  de  municioneS  usadas

en  la  Marina  inglesa  se  ha  considerado  hace  tiempo  como  un
•   oien  constitutivo  de  riesgo;  así  ha  sido  bien  acogido  lo  dis

puesto  referente  á  que  las  municiones  del  nue.o  cañón  de  á
12 libras  destinado  á  formar  el  armamento  principal  de  los

•   proyectados  cazatorpederos  sean  idénticas  fi las  de  la  nueva
•.embarcaCiófl  menor  reglamentaria  y  pieza  de  desembarco.
No.  exagera  un  corresponsal  del  Clobe  al  relatar  l  que  po

dia  ocurrir  si se  imaginase,  por  ejemplo,  que  la  mitad  de  la
esiiadra  del  Mediterráneo,  después  de  un  combate  naval  ó
del  hmhardeO  de  una  plaza  fuerte  y  de haber  consumido  sus

•    municiones,  fuese  destinada  fi Malta  para  reemplazarlas.  ¿Po-
•    •día  ser  aventurado  afirmar  que  no  se  habían  de  cometer

çquiyOCaciofles  graves  al  repostar  precipitadameilte  con per
trechos  de  guerra  á los  buques?

rl
(1)  The  Enjineer.
(2)  LJ,uteZ S’rviee  (,a  ette

u.
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El alumbrado de las agujas de las torpederos ingleses. —Parece.’q’I,Ie.:’
en  lo SUC•siv() las  agujas  de  los  torpederos  ingleses  estaráff
provistas  de iarol(s  dispuestos  para llevar  hachotcs  en  vez de
aceite.

Las islas Kerguelen (l).—Ej aviso  francés  Enre ha regresado  4-.
la  isla  de  la  Reunión,  procedente  de  las  Kerguelen.  Él  co
mandante  del  expresado  llevaba  instrucciones  para  1evnj.
los  planos  del grupo  de  estas  islas  y  posesionarse  de  ella,s  n

nombre  de  la  Francia,  Kerguelen,  la  principal  de  dicho  gru

po,  visitada  por  Cook  en  1776, quien  la  puso  de  nombre  ‘isla
de  la  Desolación,  está  deshabitada,  y se  çree  sea  inhabitable-,;:.’
lo  cual  no  estil  definitivamente  probado  hasta  la  presente.  La
vegetación,  que  es  de  las  regiones  antárticas,  no  prospe.ra;.
siendo  dudoso  que  el  grupo  tenga  importancia  bajo  el  punto
de  vista  estratégico  ú  otro  cualquiera.            . ‘  .  .  .

La  draga Brancker (2,.—Se ha  botado  al  agua  hace  poco  en  el
astillero  de  la  Naval  Constructjon  etc.,  Armaments  Company  ‘

(Rarrow)  la  draga  denominada  BrincL’er,  la  cual  es  la  de  -

mayor  porte  existente;  sus  características  son,  326’  46’ lO’ y
20’ Oo” y  mide  2.360 t. La  draga,  que  es de  acero  y de  doble  hé
lice,  esta  provista  de  8 ganguiles  cuya  capacidad  totales  para
3.000 t.  de  arena,  cantidad  que  se  puede  embarcar  en  los  ex:  -

presados,  conducir  al  vertedero,  y verterla,  volviendo  la dra
ga  á  trabajar  en  su  lugar  primitivo  al  cabo  de  una  hora.
Mr.  A.  G.  Lyster  ha  sido el  autor  del  proyecto  de  la  citada  -

draga,  destinada  ft aumentar  la  profundidad  en  la  barra  del  :.
río  Mersey,  á  un  de  que  los grandes  vapores  puedan  pasarla

en  cualquiera  estado  de  la  marca,  .  .  ‘  .  .

Prensa de gran tamao (3).—Según un telegrama  Reuter  quein
serta  el  Iron,lossefiores  Carnegieycompañja  han encargado  -  -

(1)  Arr,y  an1  Nuvq  (Jae1t                        . -

(2)  1ro,,.                                .   ;.  -

(3)  fden,.  .-    -.
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•    ‘uhac’asa  de  Manchester,  probablemente  la  de  Whitworth,
-‘una  prensa  que  costará  1.000.000 de duros,  para  su  factoría  de
plánchds  de  blindaje.  Será  la  pi(:Za  de  máquina  de  su  clase  de

•    mayores  dimensiones  cxistent,  pudiendo  la  citada  compañía
ConStrúir  con  aquélla  las  piezas  de  folia  de  mayor  tamaño

•    que  se  encarguen  en  Europa  y n  Amórica.

UaósItos  da carbón (1).El  Almirantazgo  inglés  ha  adqirido
or’contrt  100.000 t.  de  carbón  para  establecer,  depósitos  en

las  extaciones  extranjeras,  habióndose  encargado  la  Ocean
Cornpany,  por  sí sola,  de  entregar  70.000 t. Se  dice que  el pre
cio  se  8 chelines  y  medio.

El  canal de Corinto (2).-—Según informes  de  un  oficiaj  de  Ma-
•   riia.  qu,  ha  visitado  las obras  del  canal  para  buques  que atra

viesa  el istmo  de  Corinto,  aquel  no  estará  listo  para  el tráfico
hasta  ‘el mes  de  Septiembre  próximo.

Planchas de blindaje (3.—E1 Ministerio  de  Marina  de  los  Esta

dos  Unidos  ha  contratado  con  la  l3ethelern  [ron  Company  y
con  l  Carnegie  Steel  Company  la  adquisición  de  planchas  de

blindaje  por  valor  de  2.000.000 y  de  1.000.000 de  duros  respec
tivamente.

Armada de los E8tado8  Unidos (4).—Según  afirmaciones  recien

tes  de  Mr.  Traey,  ministro  de  Marina  de  los Estados  Unidos,

cuandg  los  buques  americanos  actualmente  en  construcción
estén  concluidos,  dicha  nación  figurará  como  la  quinta  poten
cia  marítima.

Adloibnes Importantes á  la Marina británica. —Los dos  cruceros  de
primera  clase  que  conforme  lo  expuesto  por  sir  Kay-Shult

-    )  ¡ron.
(2.)  Idem.
(3)  Idem.
(4)  Idem.
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leworth  M.  P.,  han  de  aventajar  por  el  andar,  arnamfltO,

condiciones  defensivas  etc.,  l  todos  los  cruceros  existenteS
se  11am arán  el Powe,:fiti  y  el  Ternhie  y  se  construiráti  n
astilleros  particulares,  siendo  el  costo  de  cada  uno  de los  x
presados  buques  unas  700.000 .  Tocante  á  los veint  cazatpr-’
pederos  mencionados  en  el  presupuestO  que  han  de  desairo
llar  un  andar  de  27 millas,  seis  están  en  construcción  en  asti
lleros  civiles  y  cada  uno  costard  unas  35.000 £:  serán  de  unas
190’ de  eslora  por  20’ de  manga.  Su  armamento  conisrá  en

un  cañón  de  á  12 libras  y3  de   6 íd.  de  tiro  rápido,  3 1anzató
pedos  y 5 torpedos  de á  18’. Los  14 cazatorpederos  restaIltSSe
construirdn  asimismo  en establecimientos  civiles,  si  bien  .o
se  expcdirdn  las  órdenes  al  efecto  hasta  proharse  el  Daring.

Carbón de piedra (l).—Se  han  contratado  para  la  Marina  ttsa
unas  80.000 toneladas  de  carbón  de  piedra  del  Norte  d  Ina
terra  al  precio  de  12 chelineS  y  medio  tonelada.

La nao “Santa Maria,, (2).— Un viaje  penoso._Llegada  d Püer
to  Rlco.—L1  revista  vaL_Telegramas  de  Puerto  ico

Oibidos  en  esta  corte  dan cuenta  de la  llegada  de  la  nao  Snt.a
Maria,  que  ha  hecho  el  viaje  d la  vela  desde  Santa  Crude

Tenerife.  La  nave  ha  sufrido  vientos  duros,  que  hanbchO
penOSO su  viaje.          .

La  Junta  organizadOrt  de  los festejos  preparados  eh ?üer
to  Rico  pai  iccibu  it  Santa  María  cntrgará  alcomali
dante  de  Oste  un  estandarte  igual  al  que  izaba  la  prixhftiva
nave  de  Colón,  como  recuerdo  de  los  españoles  dlpíirier
puerto  de  AmOrica.

l)esde  la  pequeña  Antilla  irá  la  nao  remolcada  áCuba  y
de  allí  á  los  Estados  Unidos,  y  de  no  ocurrir  contrtemp$
podrá  veriticar5’-  en  la  fecha  acordada  la  gran  revista  iival
LjUC  debe  celebrarse  cn  motivo  de  la  Exppsicióil  de  Cho.

El  día  10 del  actual  llegó  la  nao  á  la Habana.

(1)  I,o,,.                              -

(2)      J/.OC(t.
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EI  9(awe,, á  flote  (l).—Por  fin  ha  podido  lograrse  el  salva

:rneflto  del  acorazado  inglés.
E1  éxito  ha  coronado  los esfuerzos  de  la  compa1a  Neptuno,

y  la  constancia  y  la pericia  de  los  cneitrgttdos de  tan  difícil
empresa.  tuvieron  al  cabo  un  término  grato.

El,  30 del  pasado,  poco  después  del medio  día,  pudo  salir  de
1’:.  su  prisión  el Howe,  remolcado  por  el Seahose  y con el .Belos,

el  ‘ol  y  el  Hermes  á  su  costado  achicando  el  agua  que. en
gran  cantidad  se  introducía  por  los  boquetes  que  abrieron  en
el  casco  las  rocas  del  Pereiro.

Todo  estaba  preparado  para  el momento  solemne.  Los  bu-
qües  de salvamento  extraían  con sus  poderosas  bombas  enor

mes cantidades  de  agua;  la  ansiedad  era  grande,  las  esperan
zas  muchas,  y los  trabajos,  bien  ordenados,  tendían  á  evitar
entorpecimientos  en  el instante  supremo.  Cuando  la  marea  -

•   lleg  á  su  máximo,  la  inmensa  mole  flotó  sobre  las  aguas  y’
fué  arrancada  de  aquel  bajo  en  que  estuvo  aprisionada  du

•  rante  cinco  meses.

•  •  Un  ¡hurra!  entusiasta  brotó  de  todos  los  pechos  al  quedar
n:salvo  el acorazado.  Después,  con las  precauciones  que  el
caso  requería,  fué  conducido  frente  í  la  Graña,  donde  que-

•  I  amarradó  al  murto  de  la  Villa  de  Bilbao.
las  dos  y cinco  minutos  de  la  tarde  el. Hozve se  puso  e

niento  remolcado  por  el  Seuhorse  y  escoltado,  por  lOSt
iormeute  nombrados,  dando  comienzoel  traslado  desde
jo  al  citado  fondeadero  de  la  Graia.         ,  .

Seahorse  y  los  vapores  de  salvamento  empavesaron  al:

rsó  el  Howe  enmovimiento;  la  tripulaciones  de  todos.
biques  ingleses  atronaron  el  espacio  lanzando  calurosos.;

iur  as.                          ¡
Al  recorrer  el  Howe  el  espacio  que  hay  entre  el  lugar  en

enTbarrancó  y  el  sitio  donde  fué  trasladado,  no  ocurrió
giln  incidente.

El  salvamento  fué presenciado  por  contadísimas  personas.

(1  Co,reo  ga1te-jo.
TO4I)  CIfl,—.SRRU,,  153
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Allí  estaban  el almirante  Seymour,  el vicecónsulde  Ingl4erra

Sr.  Antón  y  muchos  jefes  y  oficiales  de  la  escuadra  ingles..
Poco  después  de  realizado  el  salvamento  fueron  al  pstaq
del  barco  el comandante  de  Marina,  el  ayudante  del  capitu
general,  el alcalde  y  rnucho  curiosos.

Todas  las  autoridades  felicitaron  al  almirante  Seniur  por•.
el  éxito  alcanzado.

Se  pusieron  muchos  telegramas  fi Inglaterra  danQ  cPnoci

miento  del  resultado  dél  salvamento.  .

El  capitfin  general  del departamento  halifibase  visitando  lós

sagrarios  cuando  recibió  la  noticia  del  salvamento.  ¡

El  Howe  permanecen,  en  bahía  hasta  quedar  en  cond1c1ó:
nes  de  poder  ser  trasladado  al  arsenal.  Esp&ase  poder  hacer
esto  en  esta  semana.  Se  le  colocará  debajo  de  la  machina  tri-.

pode  con objeto  de  extraerle  la  artillería  y  varias  piqas  ‘iTU-.:.
portantes  de  la  mfiquina,  y una  vez  hecho  esto  en&ar.  n  el
dique  de  la  Campana.

Eláblase  de  próximas  fiestas  á bordo  del  Anson  y  en  Cap

tania  general  en  celebración  del  fausto  suceso.
Los  marinos  ingleses   los encargados  del  salvamento  etán

de  enhorabuena.

La corbeta escuela de guardias marinas “NautUus.—Este huue,
que  se  halla  en  viaje  dando  la  vuelta  al  mundo  para  14,ins-
trucción  de  los guardias  marinas,  llegó  el  día  7 del  actual  
puerto  Adelaida  (Australia  meridional).
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Ustom8 of the Servloe, a  Handbook of naval etlquette, por Mr.  A.
::.  DurroN,  de  la  Marina  de  los Estados  Unidos.

.,Áunque  el  libro  está  destinado  principalmente  para  la  mi-
naval  de  los  Estados  Unidos,  está  tan  bien  escrito  y  mu-

parte  de  su  contenido  es tan  provechosa  para  los oficiales
la  Armada,  que  se  comprende  la  buena  acogida  obtenida
 la  obra  entre  los  expresados  oficiales  de  la  Marina  ame-’

riçana  (77w  Army  and  Navy  Gazette,  Londres).

‘Ohssrvatorio MeteorológIco de Manila bajo la dIrección de los PP. de la_
‘.‘‘Cornpaia  de Jesús. Observaciones  verificadas  durante  el  mes

•‘de  Noviembre  de  1891.

Çontiene  las  revistas  meteorológica,  siésmica,  magnética

oh.espondiente  á dicho  mes; las  observaciones  generales  he
 el expresado  y las  observaciones  absolutas  referentes

aagnetismo  terrestre.  Se inserta  asimismo  en la, Memoria,
1bpletfn  del  servicio  meteorológico  en Filipinas,  que  contie

•  iie  las  observaciones  hechas  en  varios  puntos  del  archipiéla
o  y  recopiladas  en  el  observatorio  central,  y  un

,ice  con las  observaciones  verificadas  en  la  granja  mo
delo  la  Carlota,  Acompaña  un  estado  de curvas  meteorológi

:   magnéticas.
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PERIÓDICOS

Industria é Invenciones,

Agricultura  cientifica.—Cultivo  aj  vapor.—Acumulador
multitubular.—-Accjón  del  enfurtido  sobre  la  fuerza  de tenSi.  -.

del  pttpel.—Pipería  de  papel—Revista  de  la  electricidad.—’. ,

Noticias  varias,  etc.                       ‘

Revista  de Navegación y Comercio (Madrid,  Columela,  17).       .‘ ‘

Derrotas  de  ida  y  vuelta.-—La Dirección  de  Hidrografiad&
Váshington  y  las  l’ilot  charts.-—La  vuelta  al  mundo  en4

di  is  —C1oórnLtros  —Li  corneiclo  uneisal  —Legislaczdn
maritima:  Instrucciones  en caso  de naufragio,  publicadas  pr
el  departamento  de  Marina  de  los  Estados  Unidos,—La  lína;
de  iníxima  carga.— Un  nuevo  caso  de legislación  marftima--:  -.

Sczon  biografica  1)  ¡u n  Moflo)  Pons  —Rducctói  al
meridian  o.-—Revista  de  geografia  cornercial.—Nuestra  ar  ..-

tillería  de  grueso  calihre.—Pesquerías:  Las  esquerfas  en  ei•

mar  de  Hering.—Los  pescadores  de  Islandia.—  Yachting.—
Arqueo  de  los  yats  de  aluminio.—Real  club  de  regatas  de
Harcclona.—Puertos:  Noticias  referentes  á  los  puertos  ‘d
Marsella,  Amberes,  tlavre,  Eiume,  Austria-Hungría,  Rodo
tú,  Santa  isabel  de  Fernando  Póo,  Sinope,  Rio Janeiro,  Cádii,
etcétera.  —Construcciones  navales:  Buques  últimamente  coñs  ‘

truídos.—1uquesde  hélice  generales  maydresdel.000tonéla-
das.—El  Campania,  de la Compaiía  Cunar.—Buquesperd.Ío  .-

por  falta  de  estabilidad.  —  Nuevos  buques  españoles.—Secçic$n
ojicial:  Reales  órdenes  del  Ministerio  de  Marina.—Mjnjsei’i.’
de  Marina.—Nolicius:  La  casa  Neville  y  Compañía.—Nuev-á
servicios  niaritirnos.—Una  vía  férrea  para  barcos  entre  el  ‘
Océano  y el  Mediterróneo.—Regateo  entre  dos  trantiánt.:;::
cos.  —Un  buque  abandonado—Las  flotas  comercia1e  -dei
mundo.—L’Epoca  de  Génova.  —Movimiento  ç  migracii..  •‘.  -
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esta  naval  —Naufragio  hOwbl  —ilidrograffa  —Aviso  á
os  navegantes.  —Notas  bibliográficas.

ABADOS. -Derrotas  de  ida  y  vuelta  de  los fransatiánticos  -

çleses.—Cronóme0  figuras  j•a,  2.IL  3,a  4a  r5.Instruc
s  en  caso  de naufragio  (5 grabados).—D,  Juan  Monjo  y
Ls.—El  transatlántico  Pío  IX.—E1  transatlántico  Oonde

•‘redo.  —Los transatlánticos  Fitrt,  Bis,nar,  Normannias,
usta  Victoria  y  Columbia

eviata general de la Marina militar y mercante,

Marina  militar  La  cdad  linutc  —k  propósito  del  fal1cj  1
miento  del  almirante  Buge.— SÍntomas._Inglaterra  en  la

róxima  guerra  Concas  —-Li viaje  dc  la  Santa  Maria  —

Marina  mercante  La  lc  tIc  pumas  ó la  Marina  mercante  -

francesa.—Carhones  para  la  Marina.  —Conañfa  transatián

Oficial de Infantería de Marina.

Yestuario.—Hojas  dehechos.__sargento  mayor.—Reempla.
para  Ultramar._Retjro..lIaestro  de  cornetas.—Øtras

disposiciones  —La  Protectora  —Balance  de  Diciembre  de
1892 —Inventario  y balanic  tIc  Encro  de  1893 —Relación  de
pensiones  —Disposiciones  dc  Gucrra  —Real  decreto  sobre
Aademias  militares  —Seccion  no  oficial  —Disquisiciones  ini

hlres  —Crónica  —Reglamento  de  transportes  militares  (úl
timo  ph cgo)

Crónica oomercia,j

Suma  de  clpitaléinteissInip1c  —Industriade  los encajes  —

Concurso  —Ley dci  timbrc  tIc 1 Lstado  —Conveniencia  de im  1

pulsar  el  estudio  dc  la  geografia  comcrcial  cn  España  —Ex
tracto  del  discurso  pronunci  ido  in  la  sesión  ilrlugurai  de  la
4.caJemia  cientificomercantil  de  Barcelona,  por  el  presiden
te  de  la  misma  —Noticias  —Bibliografia  —Tratado  de  logis
mografía  y prácticas  de  banca

1•



Boletín del instituto Geográilco Argentino.

Misiones  y  el  arbitraje.—Conferencia  patriótica.—Campaz
ña  libertadora  en  1817.—El esfuerzo  instantáneo  de  Chacahu
co.—Datos  geográlicos  sobre  la  provincia  de  Entr  Ríos—I
Asamblea  del  Instituto  Geográfico  Argentino.—Memoria  del
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Memorial de Ingenieros del Ejéroito
Importancia  militar  aLtual  del  plaza 3 puextodeSantofta

Experiencias  con  materias  explosivas  verificadas  en  la  
cuela  práctica  del  cuarto  regimiento  de  zapadores  minado   .

res  en  1891.—Telegrafía  miiitar.—i)istribuciones  de  corriente
eléctrica.—Revista  militar.—Crónica  científica,  etc.    :

Revista  Minera y Metalurgica

Necrología:  Ilmo.  Sr.  D.  Pedro  Salterain  y Legarra.—Ej
futuro  presupuesto  de  Foniento.—Las  pinturas  blancas  CWr:

base  de  plomo.—La  explotación  del  África.—Un  ingeniero
p  tsiVO  en  actividad—Variedades,  etc

Revista de la Asociación de Navieros.                  :-.,

Estado  de  la  cuestión  naviera  en  España.—El  absentisn.o,
en  España  en  el  siglo  xix.—Ministerio  de  Ultramar:  Real  or

den  declarando  subsistente  sin modificación  alguna  la partida.
338 del  Arancel.—Exposición  y Real  decreto  prorrogando  el
presupuesto  que  rige  actualmente  en  el  Archipiélago  fihipi
no.—Ministerio  de Hacienda:  Real  orden  disponiendo  qne  losf
almacenistas  y comerciantes  de  alcoholes,  aguardientes,  lico-:.
res  y demás  líquidos  espirituosos,  presentpn  declaración  ju-’
rada  de  las  existencias  de  dichos  artículos.—Sueltos  y no

ticias,  etc.

Boletín de Medicina Naval.

La  cura  hipertérnica  en  los  hospitales.—Nota  sobre  el  en-
pico  del  salol  en  el  cólera.—El  arte  de  abreviar  la  vida.—I4-:,
dicos  astrónomos  y  peritísimos  en  el  arte  de  navegar.—a

ciencia  en  español.—iisceJánea  científica,  etc.



BIBLIOGRAFfA                 513

or  presidente.—Renoyacjón  de  la  Junta.—Viaje,  de  la        .‘

rentina  (conclusión).

R  de Marina de Valparaiso

Desacuerdo  entrc  las  funcion&s y  lo,  sueldos  de  algunos
sargentos  de  mar  en  nuestra  Armada.—Nott  de  una  expe-         ‘4:
iéncia  sobre  el  modo  de  fiar  el  aceite  hecha  á bordo  de  la        ‘

edei  6a1 9 de  Diciembre  de  1891.—Relaciones  entre  el
brrnetro  y los  vientos.—Las  Marinas  europeas.—Vocabu

de  pólvoras  y  explosivos.—La  gran  guerra  de  1892, etc,

Raesegna navale (Palermo)

Cilindro  supletorio  Joy  —Algo  de  la  Patagonia  —Demos
-  a  elemental  de  la  fórmula  de  las  latitudes  crecientes.—.        ‘

,.ique  autónomo  para  el  transbordo  de  trenes.—Los  buques  ,‘  ,

icilianos  en  la  hata1h  de  Lepanto—La  flotilla  del  C.  Florio,        ‘

tcéteia.                               ,         ,

Marlttima

apidez  y  seguridad  en  las  maniobras  navales  —Determi
ón  del  punto  nave  por  un  nuevo  método.—Los  torpede

.  ..—Juan  de  Varrazzano,—En  África.—Vocabuiarjo  de  p61-

ras  y  explosivos,  etc.                        .‘

Marítima (Mazatlán).

‘géneral  de  división  Porfirio  Díaz,  presidente  de  la  e-         .,

-     a.—Servicio  de  timoneles.—Escueia  náutica  de  Mazat

tán  —Reglamento  nacional  de  arqueo  —Contrabando  de  gue
rra,  etc

‘     Revista Militar Mexicana

141’:  ‘La depreciación  de  la  plata.—El  cóléra  y nuestras  ciuda
,des  —El general  Vicente  Guerrero  —Influencia  general  del

terzeno  —En la  guerra  —Cómo  se  quejan  los  heridos?—lJn
çohninicado  de  Napoleón  —Noticias  €xtranjeras

-
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Han8a
E-ii Hansa  dt.  FI tmhurgo  dci  23 de  Marzo  contiene  ecritQS

interesantes  sobre  Sal  amento  de  náufragos  —Visitas  por
empleados  de  samdtd  y aduanas  á  los  buques  —‘liempo  nor

mal  en  dil& rentes  puntos  —Estivas  de  buques  —Patentes,—
Bibliotecas  y Aisos  t los  navigantes

Marina Rundshau

El  numero  de  eti  re  ista  correspondiente  al mes de  Mario
trae,  entre  otros  varios  artículos:  Ensayos  con anclas.—Nu...--

 o sistema  c n los buques  de  guerra  —Colores  más  á propósito
para  la  pintur  t  de  buques  —Noticias referentes  á  Marina  e
tranjera  —PcroniI  en  las  estaciones  maritimas  —Libros  —

Escrito  sobre  Marina.—Literattira.—fldiCe  de  resoluciones

del  diario  oficial.

United Service Gazette (Abril).            .  .  .  .

Cañones  de  campaña.—Un  calendario  de  victorias  britápi-.  .  .

cas  en  tierra.—Ley  militar.—OperariOs-  de  máquna.—Ngtas  .•  .

navales.—Las  maniobras  navales,  1892, II, informe  de  los árbi
tros.—Movimiento  de  buques  de  gurra.—Sohre  la  necesidad
de  los  cruceros  ingleses,  etc.                   ..-. .

Iron (Marzo 23)

Notas  varias.-—Grña  para  el  dragado.—DesarrOllO  de  -1oy-

trabajos  de  los  metales  mediante  la  aplicación  de la  electrici-  -

dad.-—lnstituto  de  irquitectos  navales.-  Miscelanea.—Aqu’.

tectura  naval.—jornales  y  trabajos.—Noticias  parlamenta
rias.—Noticias  cornerciales.—Metalurgia  y  mineria.—Socié-  ..-

dades.—Institutos,  etc.,  etc.—Precios  corrientes  de  mercau-   .‘  -

cías  fabricadas  en  Bermingham,  etc.  .  .

The Journal of the Royal linited Service Institution (Marzo).     ---  •:

Señales  eléctricas  efectuadas  en  los  globos  aerostáticos.—  .  .

Sistemas  para  hacer  señales  en  campaña  —El  torpedo  autó-
móvil  Buonaccorsi  (traducción  del  alemán).  —La  campaba  .
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 •eléçtrica  Beymayer  (traducción  del  aleman).---Trasmisiones
 eléctricas  é  indicadores  para  el  movimiento  de  la  caña  del  ti-;
inón  (traducción  del  italiano).—El  fusil  de  repetición  de  6,5
miitmetros  sistema  Manlicher  (traducción  del  franés).—IÇo.

-  ta  navales  y militares.—  Sumarios  de  puh[icacions  etran
jeras,  etcétera.

The Engineer (Maizo  31).

El  -Instituto  de  arquitectos  navales.—Pruebas  de  tiro  forza
do  en  el  Vulcdn.—Puertos  y canales.—La  Marina  rusa.•—La
cierra  del  Sol  de  media  noche.—El  Venus:  nuevo  vapor  co
-rreo  y de  recreo,  entre  el  Tyne,  Bergen  y  la  citada  cinar

-,  ca,Botaduras  y  corridas  de  prueba,  etc.

Revista Militar de ChUe (Febrero),        -        

Las  compañías  francas  en  l.a guerra  moderna.—Cartamili-
tar.—De  Concón  á  la  Pacilla.—Reglamento  de  equipo  de
montar.—Partes  oficiales  de  los jefes  de  cuerpos..AlimentaL

-   cón  del  soldado  (continuación).  —Crónica.

Ravista  eientiflcom ¡litar (Marzo).

El  problema  miiitar.—E1  congreso  militar  iberoamerlca

-.   no.—La  salud  del  soldado.—Las  cocinas  y  la  preparación  de
los  alimentos.—Educación  moral  del  soldado.—Guerras  éon

•  Lemporáneas.—Estudios  del  aro  de  la guerra.

Revista  general de la  Marina militar y mercante.

construcciones  navales  de  todas  clases.—Armamentos.—

-    Máquinas  de  vapor.—Pesquerías  marftimas.—Derecho  marí
tjmo  internacionaL-.--Jurisprudencia  sobre  salvamento,  etc.

Revista de pesca marítima.

•,  La  vida  de  nuestros  pescadores._Breves  consideraciones
sobre  zoología  marítima.—La  intervención  del  mercado  de

-   pesca.—La  pesquería  de Islandia.—La  naturaleza  y las  indus
-ias  del  mar—Las  pesquerías  de  Canarias.
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Revue du Carde Militalre
La  cmana  militar  —El armaminto  de  la  infantería  egi1n

1  fórmula  del  profesor  Hehier  —Caminos  de  hierro  italia

nos  —Estado  de  preparación  para  la guerra  del  ejército  ruso,
apreiiado  por  un  alemln  —Medidas  que  hay  que  tomar  para
tiojarmento  de  tropas  de  ieserva

Revue Maritlme et Colonlale

Los  cruceros  —  Comisión  de  experiencias  de  i  tillerf  a  de      1

Gi-re  —1 studios  sobrt  la  teoria  mecánica  del  calor  —Estado
Lctual  di  la  Marini  di  aucrra  —Utilización de helices  propul

sivos  —El pais  d  Cinaque,  eti  etc

La  MarIne de France (Journul  de  lajenue  Marine,)

Bajo  l  puentc.  acorazado  —‘elocidad  inicial  dc  cañones
modernos  y explosivos.—Pruebas  de  un  cañón  de  acero  aluf....
quel  €n la  f lhric  di  Krupp  —Calderas  Oriolle  —El  acoraza
do  arnLniano  Induinah  —1 os palomares  militai  es   Marinas
in  Espafi   Filipinas

La Marine Française

Naufragio  de la Bourdannais  —Visitadela  escuadi  a rusa  —

Mftrina  alemana.—Las  pesquerías  de  Terranova.—Nuevos
cruceros  inglescs  —El humo  artificial

Science et Progres

Motores  a  petrólio  —Matinas  coloreantis  artificiales  —

Industria  de  transportes  de  casa  en  los  Estados  Unidos  —in
dicidor  dc  preIones  -—Fabricación  de  armazones  de  vidrio,
etcétera

Boletín del Condestable.

Descripción  de  las  torres  del  acorazado  Pelayo.—Covolu
men.—Electricidad.—PrenSaS  parapuntería  horizontal.--Grda
Wdráulica.—Servomotor  del  distribuidor,  etc.  -  -  -
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¿‘  Memorial da Artillería.
Catuçhos  de  fusi.l  LeeMetfuri.—Maniobras  militares  en

Espaa.—Fusi1e  modernos de  uurra  y  sus  mun1con.
Apunte  sobre  la  organización  militar  de  la  Gran  .&etafin
en  1893.—Estudio  sobre  un  trazado  especial  de  proyectiles

huecos.

Rivista  da Commlssao teohnlca militar consultiva.

Armas  de  repetición.—Tiro  de  artillería.—Balfstica  inter

a.—Cnmisión  técnica  militar  consultiva.—Boletín  científico.

The Nautical Magazine and journal el’ the Royal Naval reserve (Abril).

El  trafico  del  petróleo  por  el  canal  de  Suez.—Oceanogra

ffa  (continuación).—La  Marina  mercantil.—Un  puerto  pro
1gresivo.—Problema  de  la  altura  doble.—Un  huracán  típico.—
Noticias  náuticas.—La  reserva  naval,  etc.

flevlew of Reviews (Marzo  15). 1

El  progreso  del  mundo.  —Rusia y  Roma.—El  retrato  más
reciente  de S. M.  la  Reina  Vitoria.—Articulos  de fundo  de  los
periódicos.—Las  revistas  revistadas.—Sociedad  de  literatura

-   ibre.—La  Asociación  de  los auxiliadores.—Bibliograffa.—Su.
•  manos  de  revistas  y periódicos.—  Este  número  contiene  nu
merosas  ilustraciones.

•   Army and Navy Gazette (Abril).  -

Cariz  de  guerra.  —  Los  cruceros  y  la  guerra  marítima.—

•  Una  grn  cuenta  de  gastos.—Rcal  cuerpo  de  fusileros  Innis
d1ling.—Ministerios  de  la  Guerra  extranjeros.  —Las  perros
•en  la  guerra.—La  literatura  marítima  inglcsa.—El  uniforme  á
prueba  de  bala  de  arma  portátil:  contiene  además  esta  im

portante  publicación  numerosos  artículos  de  interés.
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sposiclanes relativas al personal de los distintos cuerpos de la

Armada hasta el día 22 de Marzo.

 Febrero.--.I)estinançio  al primer  tercio  de  reserv,  ter
ra  brlga4a,  al  capitán  U.  Victor  Sainz,  y  al  de  igual  clase

Juan  de  Orte  para  eventualidades  en  el  departamento  de

L—Nonmbrando comisario  de  revista  del  departamento  de
rtagena  al  comisario  de  Marina  1).’ Antonio  Carreras.

y  22.-Ascendiendo  l  teniente  a uditor  de. tercera  clase  del

erpo  jurídico  al  auxiliar  D. Angel  Hermosilla.

22,—4d. á sus  empleos  inmediatos  al  contador  de  navío  de
meraD.  Francisco  Serán,  al  contador  de  navío  D.  Pedro

Í3iondi  y  al  de  fragata  D. Pedro  del  Castafo.

22.—Nombrando  comandante  dci  Castilla  al  capitán  de  na

vío  $.  D.  José  Warleta.
.22.—íd.  comandante  de  la Atrevida  al teniente  de navío  don

Ricardo  Ferrándiz.
23.—1d  cornandtnte  de  Marina  de  Palma  de  Mallorca  al  te

•rjente  de  navío  de  priiera  clase  D.  Joaquín  Rovira  y  segun
do  a1 teniente  de  navío  D. Manuel  Fúster.

�4.—4.  comandante  del  grupo  de  torpederos  del  departa

manto  del  Ferrol.  al  teniente  de  navío  1). Mariano  Carreras.
24, —Disponiendo  continúe  prestando  sus  servicios  en  el  de

:  ,•pta.meI1.0  de  Cádiz  al  teniente  de  navío  .[).  indalecio  Casas.

2.-$d.  eontinúe  de  comandante  de  Villaarcia  al  capitán

 U. 1-lipólito Piedras,

Ji
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27 de  Febrero.  —Destinando  para  eventualidades  ene!  de.
partamento  de  Cádiz  al coronel  de  infantería  de  Mar1iiad.,
Ramón  Flores.

27.—Id.  al  departamento  de  Cádiz  al teniente  de  navf o  don
José  Sánchez  Corbacho.

27.—Promovjendo  al empieo  dé  alféreces  supernunierarjos
á  los  alumnos  D. Miguel  del  Castillo  y  D. Antonio  Murcia.

1.0 Marzo.—Concediendo  el  pase  á  la  situación  de  residen-.
cia  con medio  sueldo  al teniente  de  navio  de  1•a  D.  JoséPálou.

3.—Nombrando  ayudante  de  Marina  del  distrito  de  lá  Selva

al  piloto  D.  Félix  Flores.
3.—Íd.  segundo  comandante  de  Marina  de  Mahón  al  tenieñ.

te  de  navío  1). Pedro  Roca  y  ayidante  de  la  Comandançia  a1
piloto  1). José  Hernández  Meroño.

4. —Id. profesor  de  la  Academia  de  ampliación  al  ingenieró  -

primero  D.  José  Galvache.
4.—Concediendo  cruz  de  segunda  clase  del  Mérito  naval  al

comandante  de infantería  de  Marina  D.  José  de  Dueñas.
o.— Destinando  al  apostadero  de  Filipinas  á  los  tenientes  de  -

navío  1). Juan  de  Castro  y  D. José  María  Ristory.
7.—íd,  al  departamento  de  Cartagena  al  alférez  de  aavio

D.  Alfonso  Moreno  Millar.

7.—Id.  al  apostadero  de  Filipinas  al  teniente  de  navíd  don:
Francisco  Escudero.                               :

7.—Nombrando  segundo  comandante  del  Rei;u  Cistftia  al
temente  de  navio  de  primei  a  D  Manuel  Duelo

7.— Íd.  asesor  de  Marina  de  la  Habana  á  D. Joaquín  Frixas:.

y  Pascual.
7.—Íd.  ayudante  de  Marina  de  Zara  al  alférez  de  navío  dn

Carlos  Ruiz  Periu.
7.—Íd.  ayudante  de  Batabanó  al  teniente  de  navío  D.  juan

Faustino  Sánchez.
8  —Id  comandante  de  Manna  de  Gijón  al  capitán  de  fraga

ta  D.  Enrique  Cheriguiní.
8.—íd.  comandante  de  Marina  de  Manila  al  capitán  de  fr

gata  1). Pedro  Riudavets.                     - -.
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rzo.—Nonibrnn.jo  auxili  res  del  Centro  consultívo  al
lente  de  navío  D.  Rafael  Sociats  y  capitán  de  artillería

‘ro  Rico.
—Concediendo  la  asesoría  de  Málaga  al  asesor  D.  Roge.

ó  Medina  de  la  Presa.
;‘8.—Aprobando  el nombrami(ntO  de  ayudante  de  Bayona  á
vor  del  teniente  de  navío  1). 1:leliodoro Souto.

3.—Destinando  al  departaento  de  Cartagena  al  teniente
:na.río  D. Manuel  Bruquetas.

á  la  Comisión  de  Marina  en  Brest  al  capitán  de  ar:

Jería  D:  Manuel  Hermida,
14.—Íd. al  apostadero  de  Filipinas  al  teniente  de  navío  de
‘ra  D.  Juan  Brctchel.

-  .—Nombrando  comandante  de  la  estación  naval  de  Bala
c  al  teniente  de  navío  de  primera  D. Eduardo  Menacho,
—Íd.  comandante  del  crucero  Alfonso  XIIal  capitán  dé

Lavio D.  Juan  Jácome,
.—Íd.  comandante  de  Marina  de  Canarias  al  capitán  de
;a  1). Félix  Bastarreche.

i.—Td. ayudante  de  Marina  de  Santa  Marta  de  Ortigueira

lalférez  de  fragata  graduado  D.  Cayetano  Gálvez,
‘.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  comisario

Carreras,  al  contador  de  navío  de  primera  D. Ramón

Jiménez,  alcontador  de  navío  D.  José  Arnao  y al  con
fragata  D.  José  Gutidrrcz  Soto.

-Destinando  de  agregado  í. la  comandancia  de  Barcelo
niente  de  navío  de  primera  D.  Joaquín  Rovira.

al  servicio  de  guardias  del  hospital  del  Ferrol  al se
,médieo  D.  Ildefonso  Sanz.

2i.—íd.  al  departamento  de  Cádiz  al  teniente  de  navío  don

Mendoza.
22.LNombrando  segundo  comandante  del  Alfonso  XII  al

tán  de  fragata  O. Francisco  Ibáñez.
2.—fd  auxiliar  de  este  Ministerio  al  teniente  de  navío  don

—  -   Novo.
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de  osteutarse con campo ilimitado abiiendo las pantallas  (dis
puestas  al efecto),  le presentatá  la  suya,  con lo que  se podrá
recuperar  el puesto

No  enti amos en más detalles, que serian muy largos, basta
con  que se haya  comprendido la  sintesis del sistema  Al  que
quiera  adoptailo le será muy faci  determinar todos los porme
flores ae  la instalación da lis  luces

De  día todo resultará mucho mis  fácil,  por lo que nos abs.
tenemos de más consideiaciones solkle la  ejecución La conser
vación de los puestos, la  transmisión de la señal, e  cambio del

contacto,  apoyándolo y basándolo en el enemigo, todo esto re
sultará  más expedito de  dia  En  cambio sepa más dificil ocul
tar  á  aquél los movimientos y la piesericia de la escuadra

Hasta  aquí lo que nos ocurre sobre la exploracio  en mar
cha,  que podrfamos denominar dinámica. No consideraríamos, -

•  sin  embargo, perfilado el  cuadro,  si  no  nos  permitiéramos
aconsejar  los ejercicios. y prácticas  durante  k  paz  como lo
hemos  hecho con todo lo  restante.  Hay  que  convenoerse de
que las escuadras modernas no  están para navegar,  ni  para lo.
que  hasta ahora se ha llamado servicios y comisiones. Conjun
to. perfectísimo, complicado y delicado,  expuesto, por  tanto, á
deterioro. si se le trata como vulgarmente se dice á  la baqueta,
las  escuadras  futuras  sólo deberán  moverse en dos clases de
oasiones:  cuando vayan. á entrar  en campaña,  que  es  para lo
que  están, y cuantas veces se considere preciso para instruir al
personal  en su manejo, es decir, para  ejercicios tácticos 6 estra
..tégieos. El  resto del tiempo  deben  permanecer al ancle,  bien  -

pintadas,  bien conservadas, y listas, esto sí,  listas siempre. Pasó
el  tiempo :ffl  que el  guerrero de mar 6 de tierra puede ocupar

:.  se  eñ otra cosa que en la guerra y en  su  estudio,  y  aun  así,
1. las cosas se van poniendo de tal  modo que acaso no baste para

domiiiar  la guerra el, especialismo absoluto que indicamos.
•   Consideramos, pues, locura el empeño que  algunas  man
nas  ponen en hacer de sus oficiales enciclopedistas, imposibles
ya  en el sglb  actual y  mucho mas  en  el  xx  Se  dice  hasta
en  documentas oficiales que un  oficial puede tener dos y  hasta

3SPIÁI.   •                           31
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tres  catreras, absurdo sólo com$rable  al  que pretttqUre
en  el organismo humaho, última expresión cje  ‘y
trabajo  y de la  perfectibilidad orgánica, el. corazÓni ejraiera’í
la  par de estómago, ó este de riflón y de hfgado:...  •1  

Permítase  esta digresión que á cuenta dolos  ejereici’os ui  :.

separa  un momento del asunto, paro no podemos. res!.ati’iu’.
chas  enormidades que á  diario oímos . ‘y que. considera.mw4a:
tales,  como, que encauzan.las cqrrintes  deja  opinióu en’iy:
¿oros  que sólo pueden conducir á  un  Trafalgar á la  main
á  un  Sedán á los ejércitos, á  las  naciones al, 
ruina.  En vez do exigir al alumno naval el grado 
el  francés, inglés, la descriptiva ó la  historia’ de• loe as,es;,.
preciso  enseñarle torpedos, artillerfa,’táctiea, estrategia  óga
nización  y  arte militar; en vez de hacer  al guardia:mai’  que
navegue  á  la vela, como podría liacórsele navega.e  trø
hay  que embarcarlo en torpederos, ei  bqtes de vp:7haee”:’
le  guardar el contacto con  el  enemgR,  explorar,  aeari.»W”
orden  táctico racional, etc.; todo esto .durante,eeis:wo1. eayØ
de  tres, lo cual no se  opondrá ciertamente áqua navegue tmi,
bién  á la  vela y al  vapor; en vez ‘de, que  el. alfere  de. 
estudie  para ingeniero,  éste ó el  artillero  para . astróuomo  o,
de  administración para  farmacéutico, el  maquinista:.  rtr
pedista,  el torpedista para artillero y, el buzo  para  ueronauta
es  preciso que todos imiten el. sabio ejemplo de los, .fabrieantes  ,
de  relojes belgas, que á fuerza  de construir cada uno ua  cia
de  rueda 6 engranaje durante toda lz vida,. han . lIega4o.;áia’:
perfección  suma en el arte  de relojería.,’ Podo  lo  cual .pted’e’
sintetizarse  en  dos  frases  muy  vulgares,  pero  m  ,eae:
cada  mochuelo á su olivo,»: ¿ lo ue  es  la..mis,mo: «.zapato
á  tus zapatos.» No de otro modo podrá  obtenrse  el triufe”I
las  futuras campañas.  ,  ‘  .  .  ,-..,

El  condestable torpedista no será  torpedista ni  adetai”
ble,  como el marino  astrónomo no  será astrónomo iUmariio’. .

Es  decir, que ni disparará el cañón, ni. el, .tubo,tiielbu.qii,  j.’  :
el  arsenal, ni el  telescopio. ¿Cómo puede  esperar.Gl  éxito
estratégico  con un  mecanismo semejante?.  ..
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 prqup  indispensable,  que  cada  uno  e  dedque   lo
%1Q   flj  de que funcionen bien las ruedas do este reloj  que
lia4  WanJa)r el  estratégico  Es  prec1o,  indispensable,, que
4urat  la paz se practiquen ej ercicios de evploración, con

•  $npias, iversas;,  que se señale al enemigo, que  ,s,  le. busque,.
.qae.1o  pQsiga,  que se sostengan los puestos,: que. se, giren y.
oanibieu. las luces, etc. Tales ejercicios podi’ln practicarse des.

 que ya indicamos,  Ia  división  6
divisgues  nwvilizadas  podi an  piacticar  en  la  mar, no sólo
estasio   demás ejeocios  tácticos y estratégicos que con-1,
venga,  vJvendo  después a  pueito a situación  de  paz,  de  la
4neiq..4ebn,  salir sino para otro ejercicio., He aqul lp.rnenqs,
qupede;egir  la  buena ejecución estratégica.

•açptrnos,  pues,, de ningún modo ni  1o  mdtiples  ear
vicies. ,de. lgs .uques.  de guerra, ni ls  de’ los batall,qnes, ni. el,
encilçpdo..  En  adelante  el  mecanismo militar sólo debe
serpra:iguerra,  y. aun  así es dudoso, que  llegue á seI’vit

 más  potente,  no sólo no  ppdrá exceder
unaospéóilidad,  sino que es dudoso qe  llegue  á. dominarla;
m4..adnde.cada  diez habrá uno que la domine, como de cada.’
dieuLaoshay  nueve ,m.s 6 menos afectos de gastralgia, ó.’
de  disepsia,:Esta  es la  ley de la naturaleza y es.vano sublevar—,
se..rei1a:El  hombre Pasteur.Moltke es,  no sólo un  mito,
•s.bsardo  opntrario á  la  ley del desarrollo  de los seres.

•,,[b4qt4’a.çlase  de, explomción que denominaríamos está’,
 permitiera. Así  como un ejército cuando acampe

esablepe.sns grandes guardias, sostenes y  cantinelas,  una  es
cdinnd.o,  fondea 6 p.ermanece estacionaria, necesita  una.
.yi,giJçiaxquisit,  lc, cual no  era  tan  indispensable con los
buques  ,de vela,  porque  entonces  siempre  transcurría  .tiempQ

‘‘sufle,ieneÁegde, que se avistaba al  enemigo para  disponerse á’
1: e,tputa.rlo..Iero  hoy que ,una escuadra estará encima a.pnas se

4eeubcudn:.puuible  no  sería  la  conducta  del estvatégiqQ
‘qjç..  alftndear.6  estacionarse, permaneciera. sin  vigilancia.,
jbjedó,ne  la.s sorpresas son y han  sido  siempre una, de, las

 de la  victoria!  ,
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Una  escuadra  moderna  en  campaña  no  deberá  paRecer
sin  exploración  un  solo  instante.  Ya  marche,  ya  b1ueBal
anda  ó en  movimiento,  ya  crace,  ya esté en  posición,  siempre
habrá  de  sostener  una  vigilancia  mucho  más precisa  

que  en  tierra,  por  el  carácter  tantas  veces  ya  definido  uéí  la

estrategia  marítima  da  la  rapidez  y  facilidad  de  las  kñaÓhñ,
que  permiten  los  actos más atrevidos  y  audaces,

Cuantas  precauciones,  pues,  se  tomen  en  tal  sentido  éán
pocas,  y  véase por  milésima  vez confirada  la  razón  4u8d08
asistió  al  aconsejar  la  proporcionalidad  de  fuerzas  ligeiiüe
establecimos.  El  estratégico  falto  de  fuerzas  ligeras  nogóÍar

un  solo minuto  de  tranquilidad  ni  de  calma;  sufrirá  uuacond
tanto  tortura,  capaz  de  quebrantar  el  ánimo  más  fuerte  y ‘igó
roso,  y  al  fin, eruseuos,  porque  hablamos  el  idioma  de  la  Hir

bija,  acabará  por  ser sorprendido,  vencido  y  destrozado*:
Lo  menos  que  puede  hacerse  durante  las  situaciones. 

cionarias  de  una  escuadra  en  operaciones  es  establecer  el  cor
dón de centineia., 6 sea exploradores  situados  á  la  vistauuosde
otros  y  á  suficiente  distancia  de  la  escuadra  para  que la  señál

de  peligro  llegue  á  ésta con  anticipación  bastante  para  prepa
rarse.  Debe  considerarse  como  una  desventaja  grande  el  daó
en  que  no  pueda  realizarse  esto,  pues  aunque  se  ocueuna

fuerte  posición  defensiva  y no pueda  desplegarse  la  exploración,
porque  lo impida  el  enemigo,  hay  que  considerar  que las  i

cienos  más  6  menos fuertes  son  en  general  vuInerables,yqu
al  saberse  siquiera  con  la  anticipación  precisa  el  momeútdit

ataque  se  atenüa  en  gran  modo  uno  de  los  principalesiñcón
venientes  de  la  defensiva  que  ya  hicimos  notar  en su iugatla
incertidumbre  y  la  intranquilidad  consiguiente  respeotb  aU
punto  y  al  momento  del  ataque.  1

Tendrá,  pues,  gran ventaja  el  defensor  cuya  exaberáncia
de  fuerzas  ligeras  le  permita  mantener  en  respeto  4  las ?del
enemigo  y sostener  una  exploración  satisfactoria.  Compreude
mos  que  no es  verdaderamente  lógico  que  el  obligado  á  defen.
dorso  cuente  con  exuberancia  de  cualquier  clas6 dé  fusrzÑ;
por  tanto,  io  general  será  que  en  la  defensiva  no  se pueda  des-
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plegar  la  exploración estática, l)øiO cumplimos consignando las
veuja4o  dsta y lo sensible que será verse privado de ella.

Eofensor,  por el contiai io, contara en general con fuerzas
sucientes  y la exploración  le  será  tanto  más  precisa cuanto
que. ocupará las más veces posiciones ó fondeaderos abiertos y
desfavorables  Sin extendernos en mas consideraciones, expon—
dremós  el mejor modo, á  nuestro juicio, de sostener la expio.
racói.  estática

.Los exploradores, 6  sea el cordón  da  centinelas,  deberán
formar  un arco de círculo alrededor de la  posición, fondeadero

•  6. :lugarmaritimo ocupado  por  la  escuadra.  La  longitud del
radio.d  este arco no tendrá  ms  limitación que la  que  estime
el  est.atégico, según las  circunstancias y el número de fuerzas
ligeras  disponibles. De estos  dos  datos dependerá, pues, que
se  adopten distancias de 15 6 de 8 millas entre los buques cen
tine1as.  En  general,  creemos que  bastará con que  la  esciadra
pueda  ser, avisada de la presencia del enemigo una hora  antes
dela  llegada de éste; es decir, cuando se encuentre á  14 millas
á.sumo,  suponiendo que  navegue á  velocidad ordinaria de
1Q,s,12  millas. Aunque en la exploración dinámica de seguri.
dad..!  aproximación del enemigo de vuelta  encontrada es do—
blenente  rápida, porque se suman las dos velocidades, sin em.
burgo, la scuadra  en marcha se halla mucho más  dispuesta al
oombate. porque posee ya  lo primero que precisa para batirse,

 el.,inovimiento, mientras la  esonadra fondeada, 6 más 6
ieiios  temporalmente  estacionaria  sobre la máquina, tendrá,
engneral,  sus fuegos más 6  menos respaldados y  necesitará
aume»tar. algo la presión para batirse. Así se compensa la rapi
des  4.ap,roximaoión en aquel caso con la mayor  anticipación
del’ aviso. que requiere la situación de la  escuadra estacionaria,

y,.  por. tanto,  puede establecerse racionalmente que en general
debei*  ser  el  mismo el. radio  de  exploración en todos casos.
Exploraoi6n  de seguridad).

oni4erámos,  pues, como un mfnimu  el radio de 14 6  15
mjlla.dnplo  de la  distancia media al  horizonte, que, según se

se,  toma  como unidad,  como verdadero Ampere de
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nuestra  exploración,  por las  razones ya  expuestas? reltiVRá
la  facilidad de ejecución), mínimum que  por  conceptoaiguñO
podrá  reducirse sin  gravísima imprudencia  del  esiratégiéo y
sin  gran exposición á  un desastre. Este limite inferior ?pGdM8l
ampliarse  según las circunstancias, sin  más  limitación  qúela
indicada.  Las  condiciones del terreno,  tiempo, calidadde.laø
fuerzas,  naturaleza de las operaciones, etc.,  el conjunto, eú fin
de  los factores estratégicos podrá indicar  las ampliacioesfl
cesarias  de la  exploración, pelo  nunca  la  reducción del linit

inferior  del radio.
El  mismo sistema ya  expuesto, y que nos aliorramosrape

tir,  para sostener la  exploración dinámica, puede Servir? para  la
estática.  Los buques conservarán sus puestos de día po  la sim
ple  vista acostumbrada de ordinario á medir las distancias de 7.
y  15 millas, y de noche por  luces de  alcance de  17  y  8  por
ejemplo,  manteniéndolas mortecinas. Hay,  sin  embargo,  una
diferencia,  y es que en la exploración dinámica la linea qu  ha.
de  sostenerse  es  recta  y curva en la estática. Además, el buque
en  marcha tiene constante facilidad  para  mantener  el  ángulo
de  su luz  en  una  dirección  dada  sin  necesidad  de  girar  laluz  £
cada  momento,  mientras  el buque  más  6  menos  próximo   la
inmovilidad  con dificultad  mantendrá  su proa  fija, y,  por  tanto,
la  dirección  del  ángulo  de  su  luz.  Estos  inconvenientes  des
aparecen  si se establece  que  los  buques  estén  e  movimiento  á
la  velocidad  mínima,  ó  sea  á  la  sufioiente  para  gobernar: con
precisión  (4  ó 5  millas) y  estableciendo  buques  de  enlacecon
la  escuadra,  al  menos  en  las  principales  direcciones.  Asi lós
exploradores  tendrán  cierta  analogía  con  el. centinela  que  se
pasea?  y la  rectificación  de los puestos  podrá  hacerse  entd4&l
línea  por  el  contacto  con los buques  de  enlace.  .   .‘  .:   

Podriamos  fundar  el  sostenimiento  de  los puestos ew ;la di—
rección  de  los  sectores  de  la  luz  de  Io  buques,  según lineas
que  se  corten  en  vez  de  la  línea  recta  única;  pero preferimos
que  aquél  se base  en su  enlace  constante  con la  esouaara,  aun
que  para  esto  se  requiera  unos cuantos buques  más enlína?in
tenor,  los que  de  todos  modos  serán  utilisimos  para  l  rpida
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trmzn1de  señales  Asi, pues,  el  sistema completo de  ex—
ploración  estática lo constituiran dos cüculos, 6 ntdjor polígo—
nos,  uno interioi  y otto exterioi, con distancias entre sí,  con la
escuadra  y entre buques de 7 ó de  15  millas,  segihi convenga
por  las circunstancias 6  por  la  cantidad de  fuerzas de  que se

1;

 fignia representa nuestia explotación estática en el caso
demyor  amplitud, e  decu, cuando se disponga de fuerzas su
flcnenes,y  piecise vigila  todo el  horizonte  La eScuadia ten.’
drá  izada una luz blanca que  se vea en todos los rumbos de la
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aguja  á 8 millas  Los seis  buques de la línea interior manten—
dtán  esta luz moitecina, marcandola cada uno al rumbo iespec
tivo,  én  ló6ial  sostendrán sus puestos. Al  mismo tienpo  se
pasearán,  como hemos  dicho,  dirigiendo  siempre  su  luz  al
runbó  opuesto al  de  demora  cio la  escuadra,  con un  campo           ‘

dé  1O°, qué abrazará á los dos centi’ielas exteriores  Estos po
drán  permaúecei  sin  luz  alguna,  sosteniendo sus puestos por
‘maroacióh y distancia (luz mortecina)  Asi toda  la  línea  exte-  1
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rior  estará  obscura,  funcionando  sólo cuando  convenga Iaaiuóes
eléctricas  de  exploración;  el  enemigo  podrá  ser  seflaladocomo
se  estime,  en  el  instante  mismo  de  descubrirse,  siendo  rápida
la  transmisión,  que  sólo pasará  por  un  buque  y  porsi  misma
indicará  la  demora  de  aquél.  Por  poco dispuesto  que  seIalle
el  estratégico  tendrá  tiempo  para prepararla  acccióntá.ctióaya

convenida.
Si  no  se contara  con  los  18 buques  necesarios  se ‘podrá es

tablecer,  con  sólo 6,  una  línea  única  con  distancias  deimi—
has;  pero  en  este  caso precisará  emplear  luces  de: 17,: Jo  que
permitirá  sólo en  noches  claras  sostener  la  exploración;preoisa.
Además,  las  distancias  de  15 millas  entre  centinelas  sanms
difíciles  de  vigilar  con  escrupulosidad.  Todos  son  obstulos
estratégicos  cuando  faltan  fuerzas  ligeras.

En  general  no  precisará  explorar  todo  el  horonteLas
más  veces, y  sobre  todo  hallándose  al  anda,  se  presumirá  la
dirección  más  ó  menos  aproximada  en  que  puede  prasentarse
el  enemigo,  y bastará  establecer  centinelas  por  aquel  ladoin
embargo,  no  se  olvide  el  caso  que  pusimos  en  las  opéraeiaus

defensivas:  siempre  convendrá  la  vigilancia  por  todas  partes,
ea  más  ó menns  escala.

La  exploración  podrá  ejercerse  también  á  distancia,  es
cir,  enviando  una  ó dos  divisiones  ligeras  para  registrar  una
zona  marítima  determinada  y  distante  de  la  escuadra  aunqu
esto  podría  Ilamarse  más bien  reconocimiento.  ‘De todos -modós,
con  lo  expuesto  en  la  exploración  de investigación  hay bastan.

te  para  guiarse  en  este  caso.  Las  divisiones  marcharán  desple.
gadas  en  línea  de  invéstigación,  con las  distancias  que  cónven
ga  ó sea  posible,  ó bien  si fuera  paraje  de  costas  y hub&ei  que
registrar  éstas,  podrá  hacerse  simultáneámente,  operau4o:.u
buque  en  cada  trozo  de  costa,  con lo que  podrá e;plorarae   re
conocerSe  una  gran  extensión  en  corto  tiempo.

Antes  de  pasar  á otro  asunto  hemos  de  repetir  por  ilé.si.
ma  vez,  porque  lo  consideramos  vitalísimo:  en  tiempo.d  a
falgar,  desde  el  horizonte  hasta  el  enemigo  se  solían  emp1ar
dos  horas;  si la  aproximación  era  por  sotavento,  otatr  obo
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ita  6 cincuenta, en calma, quinientas, hoy, teintaniinutos
y  del estiatégico que no este  listo  cuando  sueno el  primer

trcl  Mfrese en el  espejo  reoientisiino  del  acorazado chikeuo
i  lano  Encalada

Dijimos  en su lugar que no basta con la  exploiación  Esta
puede  dar  la  segundad  propia 6 el  tropiezo  con el enemigo
cuando  se le busque, pero hace falti  más Para  buscarlo preci —

sa  saber  aproximadamente  dónde está, y adomqs, siempre  es
utilfsnno  saber lo que hace  ¿No ha de serlo cuando su ocupa
ción  será siempre en nuestro daño?  Feliz  el  estrategico  que
tenga  fueras  para imponer el contacto é impedir  que le toque
el  temible dedo de su  competidoit

El  que tenga fuerzas para ello, bien sea en la ofensiva 6 en
la  defensiva, deberá ante  todo  batir  las  similares  enemigas,
ah’uyentarlas,  perseguirlas,  enceri arlas,  privarles  el  inetodeo
iarftimo  y sostener desde entonces las suyas á  la misma vista
dia  escuadra  adversa.  ¿Que ésta  las  persigue? Se  retiran,
aieiipre  á su alcance y en su  observación ¿Que desiste? La si—
guen  No habrá medio, no puede haberlo de quitarse  de  enci
ma los hgsios  sabuesos contra los que son impotentes todos los
aooasados  del mundo  Habiá al  fin que resignarse it  sufiirlos,
edn  reservas mentales, poi  supuesto, por lo que aquéllos deben
ç,perar siempre con un cuidado sumo, pero  el  estsatégico que
lo  1mpoga  tendrá en adelante una  placidez y una  calma en—
sdiables  y que son ya por sí mismas la mitad del  camino del
triunfo                                              1

Desde  que se consiga esto deberá destinarse al sosteninisen...
te  del contacto la cantidad de  fuerzas ligeras  suficientes para
garantir  no  sólo que las similares enenugas supervivientes sean
mantenidas  en respeto y privadas de libertad de  acción, liga—
das,  en fin, sino  que el jefe  del contacto pueda fácilmente sos
tener  con la escuadia las  comunicaciones necesarias, que  ha—
Iráu  ile ser frecuentes, despiendiendose al  efecto del  número
de  aquéllas que precisase, sin que  esto le  debilite enfrente  de
las  enemigas  Hara  falta buen numero de fuerzas ligeras ¿ver
dad?  Ya dijimos que el ofensor, que en genetal será por su su

/
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perioriclad  el  llamado  á  imponer  y sostener  el  co  aeto,1ia  dé
luchar  con  los inconvenientes  de  la nfensvva, entre  los qie  ad
so  s  el  principal  la debititación  inherente  á  la  
que  requiere  diseminaciones  contrarias  á  los prineipio-esti*t—
gicos.  .  

Determinado  el  número  de  fuei’zas ligeras  queha44é
dicarse  á  este  exclusivo  servicio,  se  pondrán  toda1aj-q  
dones  de  un  solo jefe,  de  un  almirante  que  quedar  ocSiy&

mente  encargado  del  servicio  de  contacto.  No  es 
reglas  fijas  para  la  ejecución  de  este  servicio,  depeadi6n  pÓr

completo  de  las  circunstancias  y  que  el más  med.iaó  aatgJú
co  sabrá  disponer  en  cada  caso;  pero  esto  no  obstañtíizta
remos  lo  más  general  que  nos  ocurra.  El-jefe  del- otaót  .h
de  penetrarse  de  que  su  misión  es  de  constante  eIird.e
aquellas  que  no  ofrecen  un  solo momento  de  reposo-ieguti
dad.  El  que  está  al  lado  del  enemigo -ha de  deoidii4YÉ

siempre  en  pie  y  con  las  armas  listas.  En  cambio  deestagran
desventaja  el  jefe  del  contacto  contará  con  bnobtie.de
mar,  los  mejores,  los más  marineros  de  la  escuadra  nó  Será

siempre  las  fuerzas  ligeras.
Lo  primero  que  debo  tener  presente  siempre  aqléfé:én

lo  relativo  á  ejecución,  será  lo  que  dijimos  respotcá.ias:re
servas  mentales  del  enemigo.  Penetrado  de  que.i.  .aoept  
titulo  de  inspector  incómodo,  como  acepta  á  la  moÑálcaba
ib,  debe  estar  siempre  esperando  y  preparado  

miento  de  la  cola.  Así  el  grueso  de  las  fuerzas  de- cut.aeto
debe  mantenerse  siempre  á  4oxesta dieancia,  lo  más  lejispo  -

sible  del  enemigo,  sin que  el  alejamiento  sea  tantq’.qu&ipid

la  inmediata  comunicación  con los buques  de  observación ávan
zeda.                      ‘-

Oreemos,  pues,  que  el  servicio  de contacto  debe establecer—
se  así: enemigo  —  buques  de  inmediata  observación—  huque
de  enlace  —  grueso  de  las -fuerzas. Los  buques  d& obsetvai6
serán  los  encargados  realmente  del  contacto  Ellós:Soabas’i
tarjan  si no  hubiera  la  conveniencia  -de  rechazar-  1as.ferza

ligeras  enemigas,  que  es  para  lo único  que -aervir4eIgrneso;e
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1asjr4pras  Por  ejemplo  supongamos que se xi1poie  el  con—
tacirtt  un  enemigo que  cuenta  con  4  buques ligeros, y paia
ellose  estina  una división de 8,  compuesta como ndioamos

nsh1iigar.’Pues  bien, el almirante destinará dsexplordÓÑs
.  la  observación, dos  al enlace y permanecerá con  los  cuatio
oraceros  bien  en la mai y a distancia, bien en  algdn  fondea—
deM  más 6 menos adecuado  Que salen los  buques  enemigos:
pue  los de obervaeión  se i eplegan y sefialan i i  maniobra poi
os’kI•  enlace. Habrá  llegado el  momento de que obre el grue

.:.‘‘8ó.d’.iá:-fuerza; mientras, ésto no será  necesaric, bastando para
avigilancja  y observación los des buques de  servicio. De  tal
todo  se conseguuá tenei  en lo posible alejada la fuerza prin—

 .cipaiy  menos expuesta á  las jugarretas del enemio.  Claio  és  .

que  éste no la  dejará  descansar  mucho, intentando  saErda  y
mamobias  más 6 menos falsas con objeto de cansar y molestar
aquélla.  Este  es el juego.  No faltarán  tampoco medios á un

bue  jefe  de vanguardia para escarmentar á las fuerzas ligeus         .

‘adversas  ‘estropeándoles 6  inutilizándoles. un  buque. ‘‘,

‘‘Los  buques de observación avanzada deben penetrarse  de
‘que.su misión es la  más difícil en esta clase de  servicio. Ellos

:debBnyigilar  en cuanto sea  posible todos  los  movimientos. 

.no•vdades  que ocurran en el  campo 6  aguas  enemigas, parti—
cipándolos  á su jefe,  el cual, cuando ‘el asunto ‘lo requiera, des

car.un  buque para comunicarlo al  Estado  Mayor. Al  eum—
plimiento  de esta misión podrá contribuir en gran  modo la po.
liiía  estratégica con las noticias é informes que pueda adquirir
por.la fudole especial de su  servicio. Ya  se vió, cuando trata—
:rnçrs. do este  cuerpo, un  ejemplo de  los  infinitos modos cómo
podrá  prestar sus valiosísimos servicios en  los  buques’ de  ob—
servación  avanzada, los que siempre deberán conducir algunos
jndivjduos  de esta clase.

:.Losbuqaes  deberán alternar  en  este  servicio, relevándoso
veniéntemente  los de observación y  los de enlace. Estos no

 más misión que ligar  la observación con el  grueso ‘d’
•1a’fuerza’de contacto, sosteniendo la  constante  comunicación
ize.4ebe  haber ‘entre toda fuerza en operaciones. Para  ello’ l
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bastará  inspirarse en las reglas generales que hemo  sentado al  L
tratar  el  contacto propio de las fuerzas de exploracin  Situa
dos  de ‘15 en 15, 6 de 7  en  7  millas, sostendrán  sus.puestos,.;.
transmitiendo  las señales más esenciales, que deberái  haliarse.,
dispuestas  y previstas, 6 bien  comunicarán unos  con otros  ,6
llevarán  por  si  mismos al  jefe  del  contacto las  nótioiasi4ue
convenga.  Supongamos, por  ejemplo,,que  una  división. .esta—.
hlecc el  contacto en  Cádiz; sitda  dos buques de  observaqin.
avanzada  y  fondea  eventualmente  en cualquiera  de• .los.ón
deaderos  de Trafalgar. En este caso podrá destinarse al.enlaee
un  solo buque si se quieren distancias de  15 millas,  6’ tres  Si:
de  7, ya que entre Cádiz y Trafalgar la  distancia es .de28En»
el  primer caso habría tres  buques  de  servicio  (dos  de. obser..’
vación  y uno de enlace) y 5 fondeados, y en el  segundo &y 3
respectivamente.                          ..

Se  ve, pues, que el contacto impuesto es casi wi verd4dero..
bloqieo  de las fuerzas ligeras enemigas. Se  diferencia. del.blo—.
queo  en que su misión principal es la observación del enemigo
y  no  su absoluta incomunicación. Claro es que si sale de puert&
toda  la  escuadia enemiga, las fuerzas de contacto han de ceder
el  campo,  aunque siempre con la reserva mental de seguir 5OSu’:..

teniendo  su servicio, cualquiera  sea  el  punto  á que el eern’i-i;
go  se dirija, y  cmunicar  al par los movimientos al cuartel’ga”
iieral.  .  .  .:  

Entendemos  que siempre  que  se  cuente  con  fuerzas. pava
ello  debe imponerse y  sostenerse el contacto del mdo  idioa
do.  Las más veces, sin  embargo, no  sucederá así;  las. fueiizas.’•
ligeras  de ambos beligerantes estarán más  6 menos equi1ibra.
das,  y el éxito de sus  encuentros  y  esfuerzos por dominardii.-
gánloslo así, el mar, será más 6 menos dudoso, no aconsejando.:
tampoco  una buena estrategia que se empeñen luchas  estériles :.
sin  grandes probabilidades por  parte  del que  las  acometa, y
que  sólo darían por  resultado las más veces la mutua destruc4
ción  de las fuerzas ligeras de ambos partidos sin  llegar ...  una.
ventaja  definida. No por  esto  debe  abandonarse el  contacto  ..

Aunque  no sea posible imponerlo de  modo obligado,  in’e—’:.
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iato  sre’uipre s  destinarán fuerzas  á  este  seivicio,  pero  en
tal  caso, sin empefíarse en  batu  á  las  similares enemigas, se
mantendra  sólo el  contacto posible, sin que sea facil sentar re—
las  generalespara  todos los casos que pueden ocurrir. La  eje-  ..

cución,  en cada uno de ellos y el servicio especial de las fuei -

zs,  destinads  al contacto habrán de  ser reglados por el estra—  :1
tégzoo, con presenoa  de  las ciicunstancias  Ya  es mucho, sin
embargo,  tener  una noima, un  ideal de ejecución que se reali
será  cuando se pueda, suspendiendolo más ó  menos temporal
mente  cuando no  sea iacionalmente practicable  Este  ideal es
el  que.hemos indicado.

.Entre.las.  diversas operaciones de  una  campaña znarftima            ‘

será  i:Nqueo  una  de las más frecuentes. Ya  se vió en los ca
pftulos  respectivos que  cast  puede deciise no  habrá campaña  1
am bloqueo  El  paitido  que  lleve la  ofensiva debe, en pxiiner
téiimno,  ligar  al enemigo aun después de la  victoria, y esto no
se  conseguirá eficazmente sino bloqueándolo  Además,  al  ex

tender.1a:  ofensiva el partido victorioso bloqueará nuevos puer
tos,  llevará. su. acción y su dominio á parajes más lejanos, á  los
qué.noae.  consideró prudente al principio imponer la acción de
la  guerra para  no incurrir  en  la  falta  de  la diseminación ante           . 1
un’ enémigo todavía reIatiameute  fuerte. En  esta extensión de  1
lá.ofnsivaser  también el bloqueo una de las operaciones más
frecuentes.  .  .

Debemos,  pues, decir. algo  sobre  la  ejecución de  los  blo             .

..queos, .tanto  más  cuanto  que  atrevidamente  hemos  sentado          .

•nüestrí..hu.milde opinión, contraria á las corrientés del morúen-  .

;to,  .deqiie hay que llevar á los bloqueos los torpederos. Es in           .

dudabla.qu.e la  escuadra  bloqueadora,  ó no  sirve para nada, ó  :  .

.ha  desatar  siempre lista para la  acción táctica, para dar la  ba—
talle  al enemigo  Esto no puede conseguiLse sin  tener  al lado
IQS torpederos...

Ahora. bien, se presenta la cuestión principal, el caballo de
batallado  inejecución:  ¿ Cómo ñrn  de iejwrse  los torpede—          . .

ros 4uraakel  bloqeeoNo vacilamos en afirmar  que  ésta será.
la  cuestión magna de la ejecución de  la guerra futura
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La  solución de este gran  problema lucha  condoa;’eigsn—;
cias  opuestas; es, puede decirse, más que determinada, .Oal  de..
un  sistema de dos ecuaciones con  una  incógnita, 6. seauusis.
tema  de condición, con  la  desgracia de  que aquí  la  oondici6n,
se  aproxima mucho á la incompatibilidad, porque oada ina.  de
las  dos ecuaciones impone exigencias opuestas y vitales,.

De  un  lado la necesidad,  la  exigencia  imperipsa detouer
los  torpederos constantemente á mano y dispuestos á.partiÓipar.
eficaz y acaso decisivamente en la acción táctica, cuyo moinento
estratégico  se ignora; de otro las  malas condiciones. mari.eras
de  aquellos buques, que  no  negamos de  ningún modoyuptes
nos  complacemos en reconocer enfrente. de las exigencias.estsa
tégicas,  sus pésimas  condiciones de  habitabilidad,  su  escaso

aprovisionamiento, su fácil y  hasta probable deteriçro,. las; mil
objeciones,  en fin,  que vienen haciéndose á  los  torpederos,y
que,  repetimos, reconocemos ampliamente,  que no  en.. vanc.
contamos  larga práctica de mar y múltiples y penosas ensean
zas,  ni tampoco hemos de negar la  existencia  de  la’ luz  6 las
verdades  que sólo al  enunciarlas se imponen.  .  .

Epur  si nuove,  diremos con Galileo: el problema subsiste.
O  lleváis los torpederos á  la acción táctica, para lo oualpreci
sa  que estén siempre disponibles y  á mano, 6 levantáis etblo....
queo,  6 estáis expuestos á  cada momento á un desastre

Bien  sabemos que se  pretende solucionar el conflicto por el
sistema de transportes de torjederos.  ¡Ahi ¡Llevar  Ioeleea.
tos  de combate, las fuerzas esenciales é influyentes en la accién
táctica  á  hombros!            .          .

¡Pretender  que los guerreros de mar  vayan al campó de1a
lucha  conducidos en brazost               . ..

El  buque de combate, cualquiera sea, torpedero ú. aooraza—..
do,  tiene que ir  sobre el agua hasta el lugar de la acói6n.; debe
tener  facultad para  mantenerse sobre el  agua cualesquiera sean
las  circunstancias.  ¿Qué haréis en una  derrota? ¿Oómo colgarási..
6  meterán  dentro  los  torpederos los  transportes  respectivos?
Imaginad  que un ejército lleva la  artillería en ferrocarrilhasta
al  campa de batalla. Bien;  toda batalla termiua. por.victoria:• 4
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p4errd1n  i  se vence; ¿cómo va liartrllerma ásegurr al  ejér
orto,  o  está dispuesta. con la  prontitud necesaria? ¿Si tiene

‘que  embareaisc,  si no  posee en  sí las condiciones precisas de
como  váis  á  embtrcar  500  ó  1 000  oañqnes des—

puarde  una hatalla? Y,  sin embargo, sera preciso haceilo  En
la  der*ota; iuestros torpederos traurportadoB ni  trun se colga-.
rru  ¿iómovan  a colgar los toipederosdos transportes matn—
ce$llawwqsles  asi, en los momentos en que el tiempde  oro
yaIaunc  lo necesitara para  correr ó dsfendere?
rSe  dir* acaso que podrán aqwdlos seguir ápse,  digámoslo
*f,i  el  suadi  a dei rotada, sin necesidad de colgares Pero ¿no
reøoá  que  los  mismos toi pedei os aman los denotados?
¿Çrmo  van,  seguir a pie si  no  tienen  condrcioaes pata; ello?
$iiest4zrboahos para  pescantes, para ir corno betes,sin  las cón
dicwues  más indispensables de navegación algo hirga, oláro es
que  esta  condiciones les faltaran en el momento crítico, y des—
pue?4eeez  denotados por los similares de más desplazamiento,
más  naruros,  arás militares, armados con muchas ametralla-.
4ras,sráIh  implacablemente perseguidos, sin tregua, sin des
canso,  sm colgar se, y por su misma deficiencia serán aniquila
do  destruidos, pulverizados por sus adversarios similares, mas
potetits,  más fuertes, mejor armados, con más condicione& de
mi  y de gnerra

Eto  ocurrirá á  los  torpederos transportables en  caso  do
roç»rs4  de  deriota  Veamos  lo  que  ocurriré’duraute  ,la

—n. Poi  eni esencia, los torpederos  trausportables tienen  que
llD  neuoe medios de ofensa contra los simrlare.  Claro es que
para  duoir  el desplaamrento,  que es  lo que precisa pata  ser

que  perder en velocidad, en elementos de ac

i6uofensivay  en otras condiciones Si eltorpadekono tuviera
wá9beto  que dipaiar  su torpedo, bueno  Pera hay que con—
siderar que en el mar  de batalla habra otros torpederos, queso
atusiurea  con otica,  según las exigencias do la acción  tác
ica  omo  la artillerra se bate con Ja artrlleua  en trerra,  la ca—
aJjerra  -con la caballeria y la infanteria ‘COfli  la infanteria, pues

1



el  torpedero, además de atacar al  elefante de mar, habr4dere
sistir  á sus semejantes, que el táctico no  dejará  d  aomuular.y.
oponerle.

En  este concepto, ó sea en el de la lucha  entre torpederos,
siempre  tendrán ventaja los torpederosde  mar,  los  que naya—
guen  por si,  los que  no se  cuelguen, porque podrán lleyatar.
memento  rápido. Suponed una lucha de 50  torpederosdei50
toneladas,  armados cada uno con tres cañones rápidos 
tralladoras  gruesas, contra otros 50  de pescante, da 20 onO1á,
das,  sin artillería.  La lucha no durará un cuarto de hora.;eri.;.
billados,  ametrallados verdaderamente los seg!1ndos,dejarámel
campo  libre á sus adversarios, los  que  se  emplearán entonoes•.:
contra  los acorazados enemigos en pleno disfrute de  siliber,
tad  6 autonomía táctica. ¿Qué sucederá entonces? Despejadoel.
mar  de batalla de torpederos de un partido,  el  resto de la  
ción  se librará  por éste en  ondieiones  asaz  desventajosas.. 
en  los momentos críticos  de  decidirse una  acción, mornento:.
que  son siempre los más próximos al final, se presenta una de•
ficiencia,  la derrota es segura. Después, lo mismo os dará tener
torpederos  que no tenerlos.  .

No  entramos en largas  consideraciones, pero  creemos que;  
en  buena tesis náutica y  militar el transporte de los torpedero•  2
no  es un sistema que ,satisface. Todo buque destinado á lague..
rra  debe manejarse pr  si mismo, haber soltado las andaderas,
y  no  ser conducido como el niño ea brazos. Además, enaquet’..:
sistema  hay una  gran  cantidad  de  material  perdido 6  inútil;
todo  el que constituye los transportes es  un  material  militar—...
mente  inútil, que  puede considerarse como compuesto porver-..
daderos  zárganos tácticos, porque  ¿para  qué  servirá  directa—..
mente  en la acción el  transporte  de torpederos? Para  ser.  ñu
blanco  más á  las armas del enemigo. No puede  ser  bueno  un.;
sistema en el  que hay grandes elementos perdidos en  eL juagó
principal  it  que se destinan.  .

Creemos que la  tendencia verdaderamente lógica ea. laque
se  esfuerza en hacer  al  torpedero lo más apto  posible.parala
misión  compleja, militar y marinera, que  debe  llenar; lo  más
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rapto  posb1e, entiéndase bien y no se pietenda  llegar á la  pet

:feóáiózl,. imposible  de  conseguir en  este tipo  como su  todos.
‘,Hay  ;atgo més  deficiente que  los áltimos grandes buques de

combate?
Esto  es lo que requiis  la ejecución estratégica y no duda

•  mos. que   conseguirá, eu el  grado suficiente al  menos para
gartir.la  parte  ejecutiva de  las  operaciones (bloqueos), la
cuai,:por  :otro lado, será simultáneamente reducida  por  el  es.
tÑtégioo, segán  se verá, ála  mínima expresión compatible con
las  exigencias de la  guerla,  llegándose de tal  modo á  una feliz
coñjunauSn que peimta  cbtener el  máximo efecto útil  de  los
poderoso:elementos  que  consideramos. Y  afirmamos que  se
conseguirá,  porque ¿qué problema  cuya solución so facilite y
resti’inja:resistirá  al  poder  del  ingeniero  moderno? ¿Cuántos
hemos  visto . solucionar, siendo  más  difíciles  que el que nos
ooüp?  ..                                          .

.Dd:  ;al. torpedero  alguna  más aptitud  marinera,  aunquepierd.aip  en otra condició  no muy precisa, que or  su  parte

la  estrategia reduciird al ultimo  lurnite compatible con la pru
dencia  el  servicio do  ejecución mauneta  de esta clase  de  bu
ques.  Veamos cómo puede conseguirse esto último:  .  .  .

Los bloqueos no  han exigido nunca que  las escuadras blo—

quoadisse.  mantengan sobre la boca misma de, los  puertos;
ntesLonrario,  semejante maniobra, á  más de  innecesaria,

.:.habí.i4o.  en  muchos casos una  verdadera  herejía  náutica,como decían con frase gráfica nuestros abuelos.
*Póué.Nelson  cruzaba sobre la boca del Estrecho cuando

cloqueaba  a  la escuadma combinada? Muy sencillo  Para  estat
lista   tmaz  aquél y salva e  tau luego apuntaia  ut  teciporal
de  SO  ,  salvaciou muy  dificil si la escuadra se  ensen%ba sobre
Cadiz  Pues  bien, si  asi bloqueaban los navios, aquellos buques
que lose manreraob  nos pintan  como dechado de  condiciones

‘áut.ioaspor  qué no  han de hacer lo ‘propio acoraados  ytor
poderis?Por  qué  no  se  ha de bloquear  hoy á  Cádiz  desde
Trafalgar  ódeade Tánger?  En  ambos puntos parécenos que  se
hullarian  congran  confort los comandantes de  torpederos, sin

zsrze&  .iv&i.                            32
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que  el  más  mediano  hombre  de  mar  de  entre  ellos  oíara.an*ar .‘‘

una  queja.  Pues  bien;  no  otracosa  exigirá  de  aquóllos.la ejecw.
ción  estratégica.                      .•., :‘

Permaneced  fondeados;  holgad  cuanto  queráis.  La  esttate’.
gia  no  exige  sino vuestra  concurrencia oportuna 4. la  acción.
táctica.  Para  esto:  bastará  con estar.listos,  atentos  it la.prhnara..
señal  y  en  paraj e ó fondeadero  cuya  distancia  nq  seaéxtrena.
da.  En  tales  condiciones  ¡cuántos  hermosos  sitios,  no .• ofrece.
cualquier  costa,  aun  la  má  mala,  la  Cantábrica,  para.buqueoi
tos  de  un  metro  de  calado1  Casi  puede  decirse  que  .dowie  se
refugia  un  pescador  se  refugiará  un  torpedero  ‘..  .

Verdad  que  esta  multitud  de  puertos  de  que  enç.uúta OQm-.

pensación  á  sus  condiciones  nánticas’disponen  los  .toiederos
se  hallarán  en  aguas  enemigas...  ¡Qué  queréis!  A  esta:’objción:’
sólo  podemos  contestar  que  la  guerra  es  así.  Todavía  no ha han.
bido  un  guerrero  invasor  que  opere  en  tierra  amiga,  y  .$fl  

bargo,  todo  se  ha  hecho.  No  puede,  pues,  la  estrategiafailitar...’
á  los  torpederos  el  fondeo  en  agua,s amigas,  después  de  lo. cual
sólo  restaría  darles  lunch á las  tripulaciones.  Empero  .  pueü....
observarse  que  ninguna  nación  fortifica  sus  caletas  depescdó’.
res,  entre  otras  razones,  porque  no  habría  dinero  bastante  paras

hacerlo,  y  también  que  donde  caigan  40  ó  50  buquecitos  cn
100  ametralladoras  y  1..000 fusiles  es fácil  que  se  hagan  res.
petar  á  poco  que  esto  se  intente.  Hay  que  resignarse  it  Ide in—.
convenientes  militares  si solucionamos,  como  creemos  haeerlo.;
los  náuticos,  que  son  el  argumento  Aquiles  de  los  opositores..
Además,  todavía  hay  otros  recursos:  se  puede  hacer  açompa—
flar  los  torpederos  por  los  buques  ligeros  de  meuos’oaiado  .y

alguna  artillería  que  puedan  prestarles  protección,  y  enúitimo
término,  si  no  se puede  soportar  al  enemigo,  no  habrá  más  re

medio  que  mudarse.  No  podemos  descender  it todos  los  déta—
lles,  pero  cieemos  firmemente  que,  dados  los  recursos  d.c una
escuadra  bloqueadoras  no  le  faltará  it  su  almiaute  medios de
alojar,  digámoslo  así,  sus  torpederos  en  la  multitud’  decaia.
de  una  costa,  haciendo  cumplir  it los  patronos  las  reglasmás
vulgares  de  cortesía.
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Si  esto no  fuera  posible, oreemos que,  al  menos para  la

:eJecuoitsn de las operaciones de bloqueo de la  escuadra princi—
pal  enemiga, precisará apoderarse á  viva fuerza de algún punto
adecuádo yféoil  de  defender, frtifioándolo  y  guarneciéndolo
alefectopara  que pueda servir  de  fondeadero á  los  torpede
ros  (1> Si ni  aun esto fuera posible, meemos que es mejox re.
nunciar  a! bloqueo 6  lunitarlo  al  menos á una  verdadera  ob
servaoión,  que  estar  constantemente expuesto á  un  desastre
poz  no tener  los totpedoios a  mano’1 En tal  caso podfa  elegit
se  un pnt  conveniente, que, no habiendo otto  mejoi, seila  la
mismá  báse de operaciones, desde el cual ejerciera la escuadra
lt  observación indicada o especie de  semibloqueo,  hallandose
siempre.dispuesta  á  caer  sobre la  enemiga si .intentara  cual
quer  opei ación y sosteniendo el contacto eficaz necesario para

1. éllo,
Los  puntos que se elijan paza  fondeaderos de los torpede
 nodebeán  hillirse  tan distantes del pueito  bloqueado que

no  permitan la oportuna concutiencia de aquellos a  la  acción
táctia  Al: efecto, la escuadra bloqueadora se  mantendrá dis—
tanciada  del puerto y próxima á  sus torpederos, con los que se
hallarás enconstante  comunicación telegráfica, 6  sea por seña
les  0!al  ente visibles. Las fuerzas ligeras mantendrán el con—
:tt0  en.ln’forma que expusimos y su gruesó 6  núcleo  se sos—
tendrásiempre  en la línea  que  va  del  puerto  bloqueado á la
escuadra,. hallándose, por tanto,  lo  más cerca posible  de ésta,
.coiIaquepodrá  comunicar por  señal.  En  tal  disposición, es
evidenteque• la salida del enemigo se sabrá en la escuadra con
.rapide,y:como  las fuerzas de contacto deben seguir á  aquél,

áalquiera.  sea  el punto á qn  se dirija,  la escuadra y los tor

(1);  1i8e  presentaría  ocasión  para  el  caso  de  las  operaciones
combinadas  que  en  su  lugar  expusimos,  llevando  la  escuadra  O

8.OO  hombres  de desembarco  con  artillería,  los  que  apoderándose  de
un  pustó  adeouado  y  fortiilcándolo,  no  pudiendo  ser  bloqueados,
.por.disponer del  mar, podrían  acaso  resistir  á  fuerzas  considerables
fuerzas  que  se distraerían  de  las  operaciones  terrestres.  Tal  vez  el
enemigo  ño  podría  disponer  de  ellas  si  á  la  par  era  atacado  por
tie;ra.
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pederos  reunidos  tendrán  siempre marcado el  
perseguir   aquél  por  los jalones  de  los buques  de  enlace.

Ile  aqui,  por ejemplo,  cómo  dispondríamos  la  jeóü’oi6
estratégica  en  el  caso  del  bloqueo  de  Cádiz.  Torpdéó  en
cualquiera  de  los múltiples  fondeaderos  existentes  enfre  Oabo

Roche  y  Tarifa,  y  aun  si  precisara  entre  Tarifa  y  Al  tiis.
punto  de  refugio  para  el  caso  de  temporal  de  so., :ngj.

Escuadra:  sobre  Cabo Trafalgar  ó  Tarifa,  según  los cüds,’ra
hallarse  próxima  á  los torpederos  y  siempre  en  coniuñidión
con  ellos  por  señal.  Buques  de  observación:  sobre  Cádiz.  En
lace y grueso  del  contacto:  sobre’ Trafalgar  ó  Cabo  ‘Roh.
De  tal  modo  la  escuadra  ocuparía  siempre  una  posicióü  cn—
tral  y  próxima  á  los torpederos;  éstos  se  unirían  á  ella  .l’pri—
mer  aviso,  asegurado  por  el enlace, y  este mismo servifd  ca-

mino  amojonado  para la  conoureneia  de  todos  á  la  aoói6n tá
tica.  En  todo  caso es  imposible,  con tal  disposieión,’q1  la  es—
cuadra  sea  atacada  sin  tener  elconcurso  de  sus torpedres,  que
es  lo  esencial  que  oreemos  debe  asegurarse  en  los’bloqueos.

Será  también  muy  conveniente  que  puedan  fondear  lósbu
ques  de  combate  y  aun  los  restantes;  pero  sobre  todo  lpr
meros,  cuyas  malas  condiciones  marineras  son  uototiassi

como  su  incapacidad  para  sostener  largas  campaftas de ar.
Al  efecto  se  elegiián  los  fondeaderos  que  ooienga  y sea

posible  ocupar  y  que  no  se parezcan  al  que  sirvió  e  iitro
ejemplo  de  operaciones  defensivas,  ó  al  menos  en  tlbse
usarán  con las  mayores  precauciones.  Entonces  los  todoros
podrán  fondear  con la  escuadra,  lo  cual será  ventajósdseSó8
tendrá  el  contacto  con  el  puerto  bloqueado  eü  la forrna  yu
dicha.

Es  evidente  que  para  practicar  todo  lo expuest9  iqua
la  escuadra  cuente  con  un  buen  sistema  de  seTales á ¿kstançia
(á  15 millas),  señales  que  no  pueden  ser las  ordinrialnapa
ces  de  ser  distinguides.  Nos parece  que  no  puede  dtidarie de: la
posibilidad  de  establecerlo,  cuando  lejos deser  ui.entd,  per.
teneceyaá  la histoiia  el  célebre  telégrafo  óptico,  tá.nhbilmeu—.
te  utilizado  por  Mootecristo  para  arruinar  á  Danglare.  Mientras
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haya  un palo sobre el  agua, y los exploradotes deben llevarlos
todos,  será  posible estableeei en él un  sistema de  aspas 6 de
grazdes.signos  de cualquier  clase,  visibles con bastante clan—.

.dadá  5 leguas, reduciéndose las indicaciones á las estrictarnen
te  indispensables  De  noche ya indicamos que  el  siglo xx  no

  puede. exigir menos que luces  de 17 millas,  cuyos destellos ó
htermitencias  podrán dat  la media dooena de signos inclispen
saFJes, pues claro es que la  ejecución estratégica no. exige con—

vato1ones,  pa a  lo cual podian los buques apioximaise y usar
otÑ  medios.. No es propio de aquí descender á  detalles sobra
el  si$ema de señales á  distancia, debiendo sólo hacet  constar
su  absoluta necesidad pata la  ejecución estrategtca  Esta mira

•:1á;gurra4  vista de pájaro, 6 sea  en  la  grandiosa  concepción
d&si:e9junto,  y para ello exige al menos irn ojo de 15  rnilks.

E1pigneo  de la  creación, pegado al suelo, debe penetrarse de
que  lnecesita  y pro porcionárselo, para lo cual  parécenos que
sobran.e1mentos.
:,.‘emos  dicho lo principal que nos ocurre respecto á  la eje—

cuci6n  de los bloqueos Mucho queda por decii,  es verdad, pe  o
oreteudemos  escribir uü tratado  de  ejecución, para lo  cual
‘isaría  una  obra  aparte  y  fuerzas  que ya nos faltan. Sólo
agiegaitnos  que los bloqueos secundaiios a  que übhgae la ex
tensión  de la ofensiva serán mucho más fáciles y  su  ejecución

más  xpedita,  poi  cuya  iazón  la  supumimos  A.grearemos
‘.tambi&ue  los ejercicios de bloqueo, sabre  las bases ya ex

puestas,  serán convenientísimos durante  la  paz. y  muy dignos
de  po.uar  un lugar  preferente en las maniobras anuales á que
se  dediquen las divisiones movilizadas  La  ejecución estraté—

-  gi’case  avecina más á la práctica que  á  la teoría, y,  por tanto,
su.pMca  ser.  más esencial aún que la  de la estrategia pura.

1o’relativo  á  las  marchas  dibujamos ya los rasgos más
esenciales de su ejecución.  Sin  embargo, algo resta por decir,

:.tq  omitirnos entonces por ser más propio de este capítulo.
  de  exploraciói de la  eso nadra  en  marcha es el

os  detallado con  el nombre de exploración de seguri
la  que, importa -más el  descubrimiento á  vanguardia
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que  á retaguardia y por los flancos. Sin embargo, si dmante ta
marcha  se  buscara al  enemigo é interesara desoubrirlo  puede
adoptarse  el sistema de exploración de  investigación, el  áai
según  se ha  visto, no sólo no se opone á la exploraci& de :sa
guridad,  sino que es una  simple ampliación  indeterminada ¿e.
ésta  por agregación de descubridores en los  flancos de laifnaa
de  exploración. Ya se vió que á  veces no sólo oonvendrá  sino;
que  seré. inipreseindible emplear al  paL’ la  exploración de.søgu
ridad  y la de investigación,  pues  sin  ésta,  y  no sólo sinSta,
sino  sin practicarla en la forma expuesta, resultará rposibl4
la ejecución de la maniobra estratégica que indicamos.parat!O
pesar  á un enemigo que se busque1y cuyo rumbo y  probed.e4:
cia  aproximados se conozcan.

Para  la  ej ecución de esta exploración de investigacin’dLt
rarite  la marcha sólo hemos indicado el  modo de  sostener los
puestos.  Agregaremos que deben destinarse en lo posib1&divi-
siones  integras para aumentar en la medida necesaria la  eteu•
sión  de la  línea exploradora. Penótrese el estratégico de la oO’
veniencia  de ejecutar siempre la  estrategia  con orden y méto
do.  Ya  dijimos que sin las &nidades estratégicas,  6 sea
división  fundamental ó de primera intención de las fuerzas, •e..
imposible  etenderse, la  estrategia es absurda y el  estratégico
se  hallará  en un  caos sin medida y sin fondo. No es posible que
quien  dirige una campafla se  ocupe á  la par con éxitúdelós
múltiples  detalles de  ejecución que  deben quedar al  cuidado
de  los sabreurs, como dijimos, y por esto aquél debe tener  la
libérrima  elección do éstos, Un almirante en jefe elegirá, es
sus  sabrevrs, sus ejecutores, los  hombres de su  oonflauza, ios
que  lo conste que poseen con toda perfección la estrategia eje’
cutiva  ó de segunda mesa,  y  aun  así  qué  difícil  ser4.pael
jefe  la elección! Cuántos no poseerán estrategia de ningúngé—
neio!  Ah!  Compadeced al desdichado almirante en jefe de una
escuadra  moderna (1)1

(1)  Hemos  da insistir  aquí  en  la  reclamación  de toda. olase4ein’.
munidades  y  consideraciones  y  aun  irresponsabitidade8Pa.1$  esta.4ea
graciado.  La  mejor  estrategia  podrán  frustrala  los  e,jeoutore,y
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e  destnaráu  divisiones integras cuando  durante  la  mar
cha  convenga dar  a  la  exploracion mayor  6 menor  carácter

de  investigación  6 de  registro  Estas  divisiones, con  sus  al—
n±antes  deberán cubrir la línea de investigación hasta la ex—

tensjtSzi  necesaria, según los casos.
asrc.tiradas,  6 sean las operaciones estratécas  subsiguien.

ea.uua.cción  desgraciada, hasta que la  escuadra logre  am
parare;ew  una  posición defensiva 6 punto fuerte  por artificio,
qaustitu.yen,.sin duda, uno de los trances más críticos y delica—

1..  dos de1a ejecución estratégica. Oreemos que toda  escuadra de
operaciojnee. debe tener  al  operar  perfectamente detallados 
deierrnimdos  tres clases, de asuntos principales, que se refieren
fi  la acción táctica y fi las estratégicas que la  subsiguen. Estos
asuni’pe’soii; .1.0 Los  planes tácticos, 6 sean  órdenes de comba—
te4: y.las principales variantes correspondientes fi las maniobras
esenciales  que convenga ejecutar  en  una  acción  naval. Esto
pertenooe.;por completo fi la  táctica y no  hemos  de entrar  en
‘ello, consignando únicamente que los órdenes  de  combate de—
ben  ser  en el  menor número posible, siendo el  ideal  el  orden

4  que pudiera srrir  para todos los  casos. Las prinoipa
•1e,  naiobrs  táctics,  6 sean las  que  se  ejecuten  después de

empezada  la  acción y para  afrontar sus diversas peripecias, de
ben  ser. también en el menor número  posible, procurando oom•
prender  en muy pocas maniobras los casos principales, con an—
.teJi/’n’  estudiados’ y previstos.—2.° Los planes de persecución
después  d  la  victoria, los cuales han de estar también detalla

•  do,cou.ante1ación,  pues claro es que no habrá tiempo para ha
1eorlo.ie1  momento crítico, en el  que sólo se  podrá izar  una

oeüiouarnn  desastre  cuando  eorrcsspoudla  tui  triunfo,  ¿Quién siM

ooaipe.tente  para  juzgar  esto,  si los mejores  han  sido  destinados  á ope
racipnes?  Lo que tiene  que hacer  un paf a es  procurarse  buenos  estra
tégicos.ó  al  menos  poner  los  medios  para  ello.  Si  después  de  procu
z’ar  esto  no  resultan  aquéllos  6  sufren  derrotas,  como  también  su•.

frieroülos’:mejores  en  el  género  ¡que  los  juzgue  Dios,,que  cierta.
•‘znentonoda  é. cada  pueblo  sino  lo  que  merece!  El  pueblo  que  tiepe

‘malos  estratégicos  ha  merecido,  sin  duda,  ser  vencido  en la eterna

“1icbaporla  existencia.

..  .  ‘•I•
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señal  que  indiquepla&  A, por  ejemplo7—Y  30  Los plies...de
retirada,  6 sean  las  principales  maniobras  de  una  escúadraven.
cida,  que tampoco  podrán  ordenarse  sino  por  una  seftal, y  que,
por  tanto,  deben estar estudiados  y cletermirad-os con antelcióu,’

Descartando  el  primer  grupo,  vamos  á  decir  alga  muy’éAa
ligera  sobre lo  que  en  nuestro  concepto  debe  informar.  laseii
cia  de  los planes  de  persecución  y retirada.  O

iTa  buen  plan  de  persecución  debe informarse  een’oialman’
te  en  dificultar  el  acceso  ¿el  enemigo  á  la  posición  protectora
6  de  refugio.  Se  comprende  perfectamente  que  para  conseguir
esto  convendrá  adelanta rse  á  aquél,  si  se  puede  vease  ia:im—..
portancia  estratégica  de  la  velocidad),  para  interponreeutre

la  posición  y  el  enemigo  y obligar  á  este á  cambiar  d&umbo
ó  á  dar  una  nueva  batalla.  El  vencido  p’ocurar4  evitar” que  lo
rebasen,  y  salta  á  la  vista  que  una  retirada  maritima  será  iia
carrera  con  tiro  forzado.

Dos  casos se  presentan  en  esta  carrera,  en  lo  relativo’  ála
persecueióu  ó el  perseguidor  anda ‘más 6  menos  que  el  .per8e
guido.  Si  lo  primero1 todo  es llano;  el  perseguidor  debe limi
tarse  á  avanzar  con  sus fuerzas  reunidas  y  en  buen  orden  -

tico,  atacar  la  retaguardia  effemiga,  cruzar  su escuadre,. oció—

nando  al  par  los destrozos  que  pueda,  y  ganar  delantera,  para
cuando  ésta  sea suficiente  y  permita  evolucionar,  cambi’ar’16.
cuartas  y,  siempre  en  orden  táctico,  ofrecer  nueva  batalla  que

el  enemigo  rehusará,  viéndose  precisado  al’  hacerlo  á  oaI!1bir.
de  derrota

Si  el  perseguidor  anda  menos,  no  habrá  más  rem’ediq”qué
‘encomendar  la persecución  á las fuerzas  ligeras ytorpeder  e. Es
tos  últimos  no deberán  atacar al  enemigo por  retaguardia,  pues  s
sabido  que  semejante  táctica  les  es desfavorable.  Deberáuade-.
lautarse,  pasando  fuera  de  tiro  eficaz,  y  una  vez sobrela  ;liuea

de  retirada  y  á  distancia  para  evolucionar,  cambiar  16  cuartas
y  atacar  de  vuelta  encontrada.  Es  posible  que  el vencido vehu—.
ya  el  encuentro;  pero  al  hacerlo  se  verá  obligado  á  cambiar de.
sumbo  Las  fueizas  hgeias  debeian  maniobrar  con los torpede
ros  para  constituir  siempre  un  solo y  respetable  grupo’ táctico.
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misma  maniobra (rebasar al  enemigo por  fuera  de su

•  tiro  eficaz). deberá hacerse á veces aunque toda la escuadra per—
seguidora  tenga superior  velocidad, pues  siendo  probable que

elórden  táctico marque puesto en vanguardia á  los torpederos
(sistós.  no van  en  vnguardia,  los  acorazados Se verán  muy
eoipromatidos  en su  avance sobre la  retaguardia  enemiga y
expuestos á  los ataques de vuelta encontrada de los torpederos
a4vraos)  debe meditar mucho el estratégico antes  do empellar

..esta,  vanguardia en malas condiciones tácticas.
SNos inclinamos, pues, en tesis geneial, á que los planes de

peisecución se basen  en  la  maniobra estratégica de rebasar al
:eOmi  por fuera de su tiro eficaz, hasta dominar  la  línea de

‘retirada,  presentando sobre ella  nueva  batalla. Esto debe ha—
cerae.con  el mayor número posible de fuerzas adecuadas, ó sea

suficientemente veloces; y si ci número de  éstas no fuese bas—
tanto  para. inspirar confianza en el  éxito,  será preíerible  limi
tar  la persecución á la  posible hostilidad de las fuerza’ ligeras

.    contra la  retaguardia enemiga.

iBasado en estas consideraciones se tendrá dispuesto con an
•,t1ai6n.  ej  plan de persecución, el cual será conocido de todos,hiándose  designados los jefes, ó mejor el jefe  que  debe din—
.girlo,. y prefijadas las dos 6 tres señales, claras y sencillas, que.

eben  indicar en el  momentQ critico las principales variantes.
especto  á  las retiradas,  deben informarse  en  lo  opuesto.

Loprtrnero  que el vencido necesita es  asegurar en  lo posible
su  acceso áJa  posición protectora, y para  ello contrariar cuan
to  pueda la acción del enemigo sobie su linea de retirada

.Aiefeoto,  se constituirá en el plan  una  fuerte  retaguardia
I.(que:iopor  llamarse así debe entenderse que vaya siempre de-

:  a)éopuesta  también por  los buques más veloces (1) y por
los  tótpederos.. Esta  retaguardia tendrá la misión de contrariar

1)  Ciertamente  las  maniobras  de  persecución  que  hemos  bosquejada  no  serún  viables  sino  por  la  condición  de  pr&cticarse  contra  un

-  enemigo,  vencido,  pues  soria  temeridad  enviar  fuerzas  aisladas  á
ootjSr  larétirada  de  una  escuadre  acaso  superior  en  número.  Pero

•  eiróünstancia  de  la  derrote,  afectando  al  factor  estratégico  cczli

•  .  ,

•
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en  lo posible, y sobre la marcha, las maniobras  de  intereOptá—’  .1.
ción  del rumbo  que hemos indicado,  manteniendo expedita 
línea  de retirada  é  imponiendo el  posible  respeto y  oóiuedi.
miento  á las vanguardias enemigas. Ya  dijimos por qué 
no  convendrá á éstas atacar por la popa, sino rebasar á  los fu
gitivos  por fuoi’a de su tiro.  Pues  bien, la  retaguardia proóø
rará  impedir esto, ó al  menos dificultarlo, no  siendo difteil ob
tener  éxitos parciales si se  reflexiona que las atrevidas manjós
bras  de las vanguardias perseguidoras son en esencia arriea
disimas,  y sólo son viables por el desequilibrio rornen*eode
los  factores. [Jna retaguardia que  conserve  algún vigor  ralH
y  maniobre con orden y acierto tendrá  siempre 
carmentar  á  los  vencedores que, engreídos y  enardecidos  or
el  triunfo,  cometerán probablemente faltas estr&tégioas y tánti

cas.  Nunca se está má  expuesto á  cometer faltas que  en ios
momentos  de embriaguez ocasionados por la  victoria, ni  hay
situaciones  más criticas que las de los ejércitos y las esotiadras
victoriosos.  Afortunadamente, entonces el  vencido no  suele:
estar  en disposición de aprovechar las circunstancias; pero, así
en  mar  como en  tierra,  hará  prodigios el  que  en  tales  cass
conserve  algún vigor  y  discernimiento.  Reouérdese la  reta:;
guardia  que mandaba Ney en la  retirada de Rusia.

El  plan, ó.mejor los planes de retirada (deberá haber.algU_:
nas  variantes,  aunque  pocas) deberán  hallarse,  como los. de’,
persecución,  dispuestos con anterioridad. El  estratégico de;niar
se  distingue del terrestre en que le faltará tiempo para.dar.4is’
posiciones detallada,s, tanto  por  su  aislamiento relativo  Øomo
por  la  rapidez inherente á  las operaciones estratégicas navale’
La  retirada de una escuadra podrá durar veinticuatro horas; la
de  un  ejército dorará  quince días. Esta  celeridad estratéioa
dependiente  de la naturaleza de las marchas y de la cati4add

dad  de  iat  t:as,  tanto  al  material  por  las  averías  corno  al  eisoiial.
por  las  pérdidas  ydepresión  moral,  establece  un desequilibrio  ostra..
tégico  que  compensará.  al  número  y  permitirá  el  éxito  dem  iobsas
absurdas  oit  otras  ciraunstailcias.  Aqul  se  ve  la  verdad  de  los  
aia1e  principios  estratégicos.
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los  teatros da operaciones (tei t eno,  tantas  veces consignadas,
exige  los planes  previos, pues no habrá tiempo de ordenar de.
talles  sobre la  marcha. Habrá  media docena de planes (los me
ilo%psibles),  por ejemplo, que abracefl la retirada,  la pers.ecu.
ión:y  e1 combate, designados por A,  B,  C, D,  E y F;  todos

108 mirantes  y comandantes tendrán copias de ellos, 6 mejor,
•.ios.aprenderán  de memoria, de modo que al  izar la  sefíal para
‘la’ ejoqci6n  le  cualquiera  todos sepan lo  que tienen  que  ha—
ceiNo  se podrá entonces entablar conversaciones telegráficas.

‘:J.do,  eto  debe hallarse dispuesto durante la paz, pues tatn
“poo.en  diez  dfas’se podrá  formar con la  madurez  necesaria
•.que:requieren asuntos los más trascendentales de la marina. No

concebimos que, en lo  futuro  haya  gobierno  tan  mfope que
designe  al estratégico generalísimo con menor anticipación  da
varios.años.
•  “  I.urante  la paz,  y al  practicarse las maniobras anuales,  no
•debrán  olvidarse los ejercicios interesantísimos de persecución
y  retirada estratégicas.

Basa  con apuntar  á  la ligera lo más  esencial,  y  vamos á
deoii  dos palabras,  para  con emir, sobre la  «fortificación de

•cawpaAa.
•i  adelante no será cuerdo hacer la guerra marítima como

hasta  aquí;  Ha  intervenido un  poderosísimo elemento,  el tor-.
pedero,  yaaf  como la  tropa,  al intervenir el fusil,  apeló á  la
trinchera,  en cuyo camino se ha  progresado hasta meterse casi
bajo tierra;  ásí  como al cafión, en su progreso, se ha procurado
oponer  el blindaje,  ya vencido, es indispensable oponer al tor—

‘pedero, .“á eso fantasma  terrible que sumerge un buque en tres
•  rniniits  la .cctrinchera marítima. »

o.’  hay  más remedio. Hay que establecer obstáculos sobre
el  agua, para detener 6 dificultar el avance del temible ofensor.
Ya  existen las redes que pueden considerarse como una prime.

rulmnera defensiva; precisá la segunda.
Al  tratar  la  disposición de elementos en las bases, indica.

1’ mus ‘a’ l  modo de formar estas trincheras; basta con esto, pues
no’ vamós *1 hacer un tratado de fortificación. Sólo diremos aquí

•
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una  escuadia  de  operaciones  debe  hallarse  en  todo  mo
mento  lista  para establecer  las  trincheras  flotantes  posibles  
hemos  de  exigir  que  la  escuadra,  por  sí  sola,  las fabrique   

perfección  y  con toda  ir. amplitud  que  requieran  las  looa1ida.”

des,  pues  sabernos  muy bien  que  la  esencia  de  estos  trabajas  e
más  apropiada  para  los buques  de  segunda  linea,  y  que  el  rna
tonal  podrá  en  su  mayor  parto ser conducido  desde  las  bas’de
operaciones  en  las  que  ya  dijimos  debe acumulare.

Creemos,  sin  embargo,  que  en  adelante  no  puede  coid’

raise  completo  el  plan  de  pertrechos  e  cualquier  buque.  a&
guerra  si no  vuelve  á  figurar  la  madera de respeto en los  plie  

gos  de  cargo.  Y  he aqui  cómo las modas se  reproducen;  y  
pusimos  la  denominación  de  nav’to para  eso que no se sabe’.r
llamar,  porque  todos los  nombres  que  se  le  dan  hoy  son iaade
cutidos.  La  madera  de  respeto,  ue  mejor  aun  podrá  denóm—
narse  en  adelante  material  de  fortificación  (aunque  esto  abr
za  más),  podrá  consistir  en  unas  cuantas  perchas  de  sufloisote
resistencia,  con las  que  pueda  formarse  una  trinchera  flotante
más  6 menos  amplia  por  el  lado  que se  juzgue  más  peligr9so

Fácil  es  comprendot  que  la  simple  reunión  de  algunos  btí-
qoes,  provistos  do  tal  modo,  permitirá  dai  á  la  fortiflción

eventual  una  extensión  bastante  á  proteger  una  parte  conside
nable  de  los aproches  del  fondeadero.  Estas  trincheras  debán

establecerse  bajo el tiro eficaz de la arilleria  ligera,  prqió

ósta  pueda  batir  ampliamente  á  los torpederos  al  ser detéuids,
por  el obstáculo.  Todo  buque  de  guerra  deberá  llevar,  adé,’
anclotes  y cadenas  en  cantidad  bastante  para  fondear  con segü
ridad  la  parte  de  trinchera  flotante  que  se  le  asigne.  Estarte
podrá  ser  mayor  ó  menor  según  el  porte  del  buque.  El  Peo;
psi.  ejemplo,  podrá  llevai’ seis  perchas  de  50  metros,  16 
dára  un  trozo  de  trinchera  de  cerca de dos  cables, mientras  át
buque  sólo podrá  conducir  dos de  aquéllas  ó sea  mediá  abl.

Tarnbión  habrá  de  llevar  todo búque  de  guerra  nlgunoto
pedos  fijos.  Repetimos  que  no pretendemos  formar  las  obra.dd.
campana.  con sólo los  recursos  de  la  escuadra  de  operacieS  ‘

que  lo  esencial  debe  ser  conducido de  las  bases,  donde sehabr4
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previamente  acumulado,  pero de  ningún  modo consideramos
completo el armamento de una escuadra que no lleve en su seno
lo  indispensable  patu  fot mat pot  si  una parte de la  fortifica—               ¡
otón  eventual bastante á cubin  al menos  el  lado más peligroso
del  fondeadeto  El fondeo constituyo la situación más expuesta
de  los buques,  por  hallaise  éstos  puyados de movimiento, y
cuantas  garautias se adopten sei án pocas, debiendo entendeise
también  que el fondeo no solo seta  a  veces conveniente, sino
indispensable  No  es posible hacer  un  carnpafia sobra la má
quina

Basta  lo expuesto pata indicar lo que la  ejecución estraté
gica  exigirá de la foitifloación eventual  Pata  desairollarlo pie—
oisarf  n  capítulo  y para escribir  éste  nos  faltan  fuerzas; al
lector  le faltara paciencia, si es que la ha tenido para seguir nos
basta  aqur

-  -                       11
Si  alguien  se  encontiara  en  este  caso  nos peimitiremos

hacerle  un ruego  Considere esta obra como lo que es, como un
ensayo  Ni tenemos la  pietensión de escribir un  tratado doc—
trinal,  ni. competencia para ello. Comprendemos que falta mu
cho,  aí  en la parte pura como en la ejecución  No hemos citado
autores,  ni, pretendido fundar nuestros razonamientos sobre otra
bas9  qre  el raciocinio y  nuestra insignificante autoridad  Así,
si  esta obra no tiene  mérito,  como cieemo,  reclamamos para
ella  elúnico  que no podia negaisele  la onginalidad

Es  nuestra hija lAgitima, todos  sus  renglones han  salido
uno  á uno de nuestra pluma, y representa la sintesis de nuestra
humilde  cucepción  sobre la guerra  del dia

Míiese  con benevolencia, pues constituye el esfuerzo hon—
rado  del que  ofrece á  su patita y a sus compañeros aquello que
es  capaz de  producir, y sirva, en  todo caso, para que otros más

•  inteligentes  llenen las lagunas y deficiencias que toda obra hu—
niana  debe forzosamente contener
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Aunque  existen  algunas,  no  las  expresamos’  
fiando  en  que  el  biten  sentido  y  la  ilustración  del  lector  sabrán  ssi
varlas  tan  bien  como pudiéramos  hacerlo  aquí.         ‘ ‘
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EEI.AS DICTÁDÁS PÜR RE1 ÜEI ilE 22 DE SE?T1EMBE DE 14
PRAESTA  PUBLIOÁGÓ.N

Loe Jfes  y  oficlaies..destinados durante uno dmán alosá  las comisiones pse.        -

snsntes  en el extranjero, los enviados extraordinarios dentro 6 fuera de Espaila para
objeto determinado, cualquiera que sea su duración, yios  comandantes de los buqult
ne  visiten países xtganjeros cuyos adelantos ¿ importancia  maftjma  ofrezcan OiL
tsri& de estudio, estarán obiigádos.í  presentar dentro dolos tres meses siguientes &
su  fisgada & territorio espaáol  una Memoria comprensiva de cuantas  noticjs  y  co.
nocimientos  utiles hubiesen adquirido en  sus  respectivas  comisiones y   soga
dund1ren  la Armada, las cu  Meotiass  ubi1crán no  en la 

-    -.     -Maira,  segimn estime la  Superioridad, atendida snutilididy  motivos de reserva
que  en cada caso hubiere

a  Todos los jefes y oflciles  de loe dis’intos cuerpos de la Armada  quedan autG’
rizados  para  tratar  en la Rsviss.& ozssxac, na  de todas  asuntos referentes
al  material y  organización de  aquella co  sus dit1ntos  ramos, 6 que tengan reisci6
más  6 menos directa con elia  —

•  Para  que cos escritos puedan ser insertados en la.Rsvxsza,lian de estar despro
vistos  da toda consideración de carácter político 4 personal  4 que pueda  ser  motivo
Le  rivfldad  entre los cuerpos 6 atacar la dignidad de cualquiera de cilos

Deberán,  por lo tanto  concretaras 6. la  exposición y  discusión de trabajos facultad
vos  6 de organización; en cuyo campo-amplísimo nó habrá-más restriécionsa que las
Isdlspenzables  en asuntos que requierarmieserva.  ..  .  -.  -

2  :gn los escritos que no afecten la ferina de discus!Óñ, cadacuaá  estará enliber.
ad  de producir cuantos tenga por conveniente sobre una misma 6 diferentes materias.
paro u se entablase discusión sobre determinado tema; se limitará ésta  un  artículo  -

-    rectificaciones por parte de cada uno de los que intervengañ. en ella.
 La Subsecretaria y Direcciones dei MinIsterio facilitarán 6. la R  era,para  su

Inre14n  en ella, cuentas Memqriá,óotieias  ódocumentos sçan iLe interés 6 de.ease-       ansa para el personal de la Marina y no tengan carácter reservado..

5  Por regia general se  Insertarán con preferencia los artículos  originales  que
traten  de  asuntos  de Marina  6 se  relacionen directamente con ella, despues de estoslo*  que, siendo. igualmente originales, y sin tener un intdrés directo para la  Marina,

centengannotieias  6 estudios útiles de-aplicación 4ia carrera,y  iíltlrhamnente los  sr
tlculostradiicidos.  Los comprendidós dentro de cada úná  de .iátp  grupos  se  inser
tarán  por el orden de fechas en que hayan sido presentados El Director de la Rrnusva
podrá, sin embargo  hacer excepciones 6. esta regla general cuando a  su  juicio O
sequieran  loe trabajos presentados, ya sea por su importancIa 6 por la oportunidad de
j  publicaóióu.  ..  -.......  .  ..

p  La Rz’vzsra se publicará por cuadernos mensuales de 120 6 mÁs paginas segun
la  abundancia de material, y  en su impresfón podra adoptarse, sise  considera ece
sano  el  tipo ordinario de letra para los escritos que directamente se relacionen con
los  distintos ramos de la Marina y Otro mas pequello para los que sin tener relación
directa  con esta, convetiga conocer para general ilustración

Derogada por Real orden de a  de Agostod&z886. :-  .  .  .  -:  .
 Derogada por Real orden de 25  de Agosto de 188e.  .  .--  -

zo  El  Director  de  la  Ra-risra  propondra  en  cualquier  tiempo  cuantas  reformas

-  .      materiales  6  administrativas  crea  convenientes  para  ‘ierfeác!enar-.  la  marcha  de  la  -

publicación  y  obtener  de  ella  los  imnortantes  resultados  a  que  se  aspira
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DERECHO DE VISITA

DISCURSO DEL CAPITÁN DE FRAGATA D.  JUAN PÁSTORfÑ i
VACHER SOBRE EL  TEMA X DEL CONGRESO MILITAR IBERO

AMERICANO, REUNIDO EN MADRID EN EL CENTRO DEL EJÉR
JTO  1 DE LA ARMADA EL IES  DE NOVIEMBRE DE 1892, ON

MOTIVO.DEL CUARTO CENTENARIÓ DEL DESCUBRIMIENTO DE
AMÉIICA.           .•    . ...

1
.•       .  .  .

El  mar  es  libre,  poique  niiiguna  poteiiCia  puede  ejercer

imperio  exclusivo  sobre  la  inménsidad  de  su  superficie,

tres  veces  mayor  que  la  terrestre.

Únicamente  es  dadó  a  las  naciones,  cuyos  territorios  en

todo  o  en  parte  terminan  en-el  mar,  apropiarsé  una  estre

cha  zona  del  mismo,  cuya  anchura  en  principio  no  debe

extenderse  ms  allá  del  alcancé  de  los  cañonés  ituados

en  la  playa

Esta  zona,  conocida  con  el  nombre  de  aguas  litorales,

territoriales  o  jurisdiccionales,  son  propiedad  de  tada

potencia  maritima,  porque  no  solamente  las  posee  para

el  aprovechamiento  de  sus  productos,  sino  porque  puede

impedir  con  sus  medios  ofensivos  que  otra  nación  las  uti

tilice  Sin  embargo,  la  mutua  conveniencia,  tanto  de  los

riberefios  como  de  los  extranjeros,  permite  a  todas  las

Marinas  la  navegación  por  aguas  jurisdiccionales

Siendo  por  naturaleza  libre  el  mar  tienen  perfecto  dere
-  •  -     • Togo  x  xi.—Mró,  1893.-  -  85
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cho  los buques  de todo  el  globo a  cruzarlo  en  cualquiera
dirección,  ya  para  el  transporte  de  viajeros,  ya  para  el
de  mercancías,  ya  con  otros  fines industriales  o científi
cos  favorables  al  progreso  de la  humanidad.

Pero,  por  desgracia,  con sobrada  frecuencia  han  aten
tado  a  esta  libertad  de  los  mares  buques  de  excelentes
condiciones  marineras,  armados  poderosamente  i  tripu
lados  por  hombres  atrevidos,  ansiosos  sólo  de lucrar  con
la  propiedad  ajena  o con la libertad  de sus semejantes.  La
codicia  era  su  estímulo  i  sus  medios  la  inhumanidad.  Pi
rata  hubo  que  sustituyó  con jarcias  de  seda  las  de cáña
mo  de su  buque,  i  largó  al  viento,  en vez de lonas,  velas
de  damasco  carmesí.  Negreros  han  existido  que  al verse
cazados  por  los  cruceros  perseguidores  de  la  trata  han
arrojado  al  agua  su  cargamento  de negros.

Tales  desafueros  i  tantocrimen  hicieron  indispensable
encomendar  a  los  buques  de guerra  de  todas  las  poten
cias  marítimas  la  policía  del mar.

De  aquí  el  derecho  de  visita  en  tiempo  de  pa.
1  como  igualmente  han  atentado  a  la  libertad  de los

mares  barcos  del comercio  transportando  en sus  bodegas
de  carga  mercancía  ilícita  con destino  a los beligerantes,
como  armas  ofensivas  i defensivas,  etc.

De  aquí  el  derecho  de  visita  en  tiempo  de  guerra.

Durante  el período  de  paz  este  derecho  se limita  al  de
investigación  en el mar  libre,  esto  es,  fuera  de las  zonas
jurisdiccionales,  pues  en  éstas  el  derecho  de  visita  se
ejerce  por  el  soberano  en  todo  tiempo  i  circunstancia
sobre  los buques  del comercio  nacional  i  extranjero,  con
forme  a las leyes  fiscales  i sanitarias  que cada país  tiene
a  bien  establecer.  El  derecho  de  investigación  se limita
al  examen  de la nacionalidad  del buque  extranjero  sobre
que  se  ejerce,  i una  vez  comprobada,  la  investigación  no
pasa  más  allá.

Únicamente  el derecho  de investigación  en mares  libres
es  seguido  del de visita  cuando  hai  sospecha  legítima  de
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fraude,  o cuando  existen  indicios  vehementes  de  que  el
buque  investigado  se dedica  al  tráfico  negrero.

•         En tiempo  de guerra  es  obligación  de  las potencias  no
•   beligerantes  observar  la  más  estricta  neutralidad,  no  fa

voreciendo  ni perjudicando  a  ninguno  de los  contendien
tes.  1 como el  mar  es libre,  nadie  puede  atentar  al  per
fecto  derecho  de  los  neutrales,  no  sólo  a  comerciar  sin
trabas  ningunas  entre  sí,  sino también  con las mismas  po
tencias  beligerantes.

Naturalmente,  los  buques  de cada  una  de las marinas
•   enemigas  se  atribuyen  el derecho  de  visitar  i  capturar

los  barcos  de su  contraria,  pero  también  se  permiten  el
de  visita  de los buques  neutrales  de  la  marina  mercantil  -

para  cerciorarse  de que éstos  cumplen  con  las leyes  de la
más  estricta  imparcialidad.

Este  derecho  de  visita  de los  buques  beligerantes  sobre
los  neutrales  mercantiles  ha  dado  origen  a  dos  jurispru

•     dencias:
Una  que  ya  prevalecía  antes  del  siglo  xiu,  consignada

en  las  antiguas  Ordenanzas  del  Üonsulado. del Mar  de
•      Barcelona,  que  fundada  en el principio  de que en  la  gue

rra  debe hacerse  el mayor  dafio posible  al enemigo,  aten
día  únicamente  a  la  nacionalidad  del  propietario  de  la

•       mercancía; si el propietario  era enemigo, su mercancía  era
confiscable  aun  en buque  neutral;  pero  si  el  propietario
era  neutral,  la mercancía  era libre  aun en barco  enemigo.

•La  otra  jurisprudencia,  fundada  en  el respeto  a  los no
•        beligérantes,  a  la  libertad  de  su  comercio  i  al  principio

de  que en la  guerra  sólo ha  de hacerse  el dafio necesario,
atiende  a la  ntcionalidad  del buque,  a  la de la  mercancía,
a  la  cláse  de  ésta  i a  su  cantidad.

Mercancía  enemiga  en  buque  neutral;  si no  constituye
contrabando  de guerra,  es libre  en virtud  del principio  de

•  derecho  internacional,  el  pabellóti  cubre  la  mercancía.
•       Mercaneí& inocente  neutral  en buque  enemigo  cap tura

do  es  completamente  libre.
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Contrabando  de guerra  en  buque  neutral  destinado  al
enemigo  es  siempre  confiscable  i  libre  el  resto  de  la  car
ga,  a  menos  que  la  mercancía  ilícita  constituya  las  tres
cuartas  partes  del cargamento  total,  en  cuyo caso,  buque
i  carga  inocente  son  confiscables  también.

He  aquí  a  grandes  rasgos  lo esencial  del  derecho  de
visita,  así  en tiempo  de paz  como de  guerra,  i del de iii
vestigación  en  tiempo  de páz.

II

El  derecho  internacional  ha  ido  estableciendo  algunas
reglas  para  el  ejercicio  de la  policía  del  mar  i  del dere
cho  de visita.

Pero  las  Ordenanzas  promulgadas  datan  de tiempos  ya
mui  antiguos,  i  se  refieren  en  gran  parte  a  objetos  no
usados  hoi  en la  guerra  marítima.  No mencionan  los me
dios  modernos  de  ataque  i de  defensa,  i se  basan  en  he
chos  sociales  de que  por  fortuna  se  ve  hoi  ya  libre  la  ci
vilización,  si bien  no  todavía  la humanidad.

Por  ejemplo:  en  el  tratado  entre  España  e  Inglaterra
de  23 de Mayo  de 1667, se  mencionan  como  contrabando
de  guerra  los  círculos  empegados,  las  salchichas  i  otra
porción  de objetos  ofensivos  i defensivos  en qu  hoi  seria
hasta  ridículo  pensar,  siendo  metálicos  los  cascos  i  de
fensas  de  los  buques  de  combate.  Se  citan  las  pistolas,
pero  no  se  habla  de  los  revolvers,  pues  la  invención  no
los  había  aún  imaginado  de  tal  modo que pudiesen  ser  de
uso  práctico  en la  guerra.  Se  habla  de  los  aballos,  pero
no  del  carbón  de  piedra,  sin  el  cual  sería  imposible  no
sólo  maniobrar  a  la  moderna  por  medio  del  vapor,  sino
utilizar  el  arma  más  terrible  de los acorazados  modernos,
el  espolón.  Se  habla  delsalitre,  i  como  es  natúral  no  se
mencionan  las  primeras  materias  constituyentes  de  los
explosivos  actuales,  etc.
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Otro  ejemplo: para  ejercer  el derecho  de investigación
i  en  su  caso  el  de  visita,  el  buque  que  investiga  ha  de
permanecer  a  distancia  de  tiro  de cañón  del  buque  ins
peccionado.  Hoi  el  cumplimiento  literal  de  esta  condi
ción  haría  que ambos  buques  se  hubieran  de situar  en  el
horizonte  uno  de otro.

Otro  ejemplo  aún:  prescindiendo  de los  publicistas  que
hacían  alcanzar  las  aguas  jurisdiccionales  hata  la  dis
tancia  de  100 millas  de la  costa,  a  la  de  60, a  dos días  de
camino  partiendo  de  la  orilla,  a  las  indicaciones  de  la
sonda,  al  alcance  de la  vista,  etc.,  i  haciendo  caso  omiso
de  pormenores,  resulta,  i esta  es  la  jurisprudencia  gene
ralmente  admitida,  que  el alcance  antiguo  del  cañón  era
el  límite  de la  zona  marítima  litoral  contada  la  distancia
desde  la más  escorada  baja  marea.

Por  esto  en  España  se  estimaba  en  dos millas  la  zona
litoral,  hoi  en  tres,  como en  Inglaterra  i enel  Occidente
de  Europa,  i  en seis millas  la  fiscal.  Pero  el  creciente  al
cance  de la  artillería  móderna  ha  inducido  a  varias  na
ciones  a ensanchar  sus  fronteras  marítimas,  i no  hai ra
zón  para  que  las  demás  no  sigan  su  ejemplo.  Por  otra
parte,  nunca  ha  existido  uniformidad  convenida  respecto
a  los límites  de las aguas  territoriales;  mientras  España  se
contentaba  con extender  sus  fronteras  fiscales  marítimas
hasta  11 kilómetros,  Francia  señalaba  dos miriámetros.

Otro  ejemplo para  acabar  el  derecho  de  visita  sobre
los  buques  sospechosos  de tráfico  negrero,  no  podía  ejer
cerse  por  buques  extranjeros  más  que  en  una  zona  de  90
millas  contada  hacia  el  mar  libre  desde  las  fronteras
marítimas  de la  isla  de Cuba,  etc.

Esta  convención  de 28 de junio  de  1835 holgaba  desde
el  feliz momento  de la  abolición  de  la  esclavitud  en  los
territorios  españoles,  i fué  derogada  en 2 de Julio de 1890;
pero  es  todavía  necesario  el  señalamiento  de  zonas  lito
rales  de visita  doide  quiera  que aun  se ofende  a la  huma
nidad  con  el  comercio  de esclavos.
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Es  de gran  oportunidad  consignar  aquí  que  solamente
siete  Naciones  convinieron  en  la  Declaración  de  París
de  16 de Abril  de  1856, someterse  al principio  de  que  “el
pabellón  cubre  la  mercancía,,,  si  bien  más tarde  se  adhi
rieron  a  este  civilizador  acuerdo  España  i  otros  muchos
Estados  de Europa  i de América.

De  desear  es  que  el arbitraje  sea  en plazo  no  lejano  la
lei  que  prevalezca  en la  decisión  de  los  conifictos  inter
nacionales  entre  los  pueblos  de la  civilización;  pero  caso
de  guerra  ¿por qué jurisprudencia  han  de  regirse  los  be
ligerantes  no signatarios  del  Congreso  de París,  ni poste
riormente  adheridos?

¿Por  la  del  Consulado  del mar  de Barcelona?
Esto  sería  un  retroceso.
¿Por  la  del Congreso  de París  de  1856?
Sólo  moralmente  están  obligados  a  ello.
¿Va  a  regir  en este  punto  interesantísimo  la  arbitrarie

dad  i la  pasión?
Un  convenio  universal  se  impone  a  ser  posible,  i  a fal

ta  de éste  el mayor  número  de convenios  particulares.

III

Tal  es  el estado  de la  cuestión  del derecho  de visita.
Exponerlo  es  casi  manifestar  las  condiciones  a  que

vienen  obligados  los  pueblos  que  caminan  por  las  vías
del  progreso.

Por  consiguiente,  el que  suscribe,  que ante  tantas  emi
nencias  de la  guerra,  de la  política  i  de la  ciencia  levan
ta  su voz  sólo para  cumplir  un  deber  que se  le ha  impues
to,  i  cuyo  desiderátum  sería  la  abolición  en  tiempo  de
paz  del derecho  de visita  en los mares libres,  si las proba
bilidades  de la  piratería  i  de la  trata  hubieran  para  siem
pre  desaparecido  del mundo,  tiene la alta  honra  de sorne-
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ter  a  la  superior  ilustración  de este  Congreso  las  siguien
tes  conclusiones:

1.  Admitido  que  los Estados  todos  tienen  perfecto  de
recho  a ejercer  su jurisprudencia  sobre  aquella  parte  de
mar  inmediata  a  sus  costas,  que  racionalmente  pueda
considerarse  necesaria  para  proteger  su independencia  i
sus  intereses;

Debe  asignarse  a  la  zona  marítima  litoral,  una  exten
sión  determinada  por  el  máximo  alcance  de la  artillería
moderna.

II.  Supuesto  que la  conferencia  de Bruselas  de  2 de  Ju
lio  de  1890 estableció  el  Derecho  de Visita  en  una  zona,
determinada  del  Océano  Índico,  con  inclusión  del  Mar
Rojo  i del Golfo Pérsico,  a fin de  perseguir  el  repugnan
te  comercio  de esclavos  i el de  armas  modernas  de fuego
i  municiones  con  destino  al  interior  de Africa;

Es  de la  más  alta  conveniencia  universal  que  se  adhie
ran  a  las  declaraciones  del  referido  Congreso  todas  las
naciones  civilizadas  que aún  no lo hayan  verificado.

•        III. Conocido  el nuevo  alcance  de la  artillería  moderna;
Debe  fijarse  también  para  evitar  toda  sorpresa  o todo

atentado  pirático,  la  distancia  a que  han  de  estacionarse
en  mares  libres  los  buques  visitantes  de  todo  buque  visi
tado  o investigado.

IV.  Toda  vez que  los adelantos  industriales  han  lleva
do  al  ataque  i  a  la  defensa  nuevos  i  variadísimos  ele
mentos,  ya  manufacturados,  ya  como materias  primas;

Deben,  en evitación  de todo  acto  de  arbitrariedad  i de
capricho,  sefíalarse  taxativamente  las  substancias,  ar
tículos  i  armas,  constitutivas  en  el  momento  actual  del
contrabando  de guerra.

•  Y.  Puesto  que  siete  Potencias  firmaron  la  declaración
de  París  de 1856, que  estableció  la  libertad  de la  mercan

•       cía lícita  neutra  en  buque  enemigo,  i  la  del enemigo  en
barco  neutral,  a  la  que  se adhirieron  después muchos  Es
tados  de Europa  i  de América;
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Es  indispensable  que  presten  su  conformidad  a  tales
principios  las  potencias  no  signatarias  del Congreso  de
Paris  de  1856; i las  que  hasta  hoi  no  se  hayan  adherido
a  las  conclusiones  del mismo,  en lo concerniente  al  trans
porte,  de  mercancías  por  mares  libres  en  tiempo  de
guerra.

CONCLUSIONES  RELATIVAS  AL  DISCURSO  ANTERIOR  APROBADAS

POR  EL  CONGRESO

Los  beligerantes  tienen  el  derecho  de visitar  los  bu
ques  del  comercio  que  naveguen  en  mares  libres  o  en
aguas  jurisdiccionales  del enemigo.

Los  beligerantes  no pueden-ejercer  el derecho  de visita
en  las aguas  jurisdiccionales  de un  Estado  neutral.

Los  barcos  mercantes  convoyados  por  buques  de gue
rra  neutrales  no podrán  ser  objeto  de la  visita,  pues  bas
tará  la  declaración  del  jefe del  convoi  para  considerar
que  no conducen  contrabando  de guerra.

El  Congreso  Hispano-Portugués-Americano,  considera
de  la más  alta  conveniencia,  que las naciones  en  él repre
sentadas  asignen  a  la  zona  jurisdiccional  marítima  una
extensión  de 11 kilómetros.

Al  practicarse  la. visita,  la distancia  del buque  visitador
al  visitado  se  acomodará  a  las  circunstancias  de  la  mar
i  a  las condici9nes  de ambos  buques.

Además  de  las  armas  i  materiales  conocidos  en  la
actualidad  como  contrabando  de  guerra,  tendrán  igual
carácter  las substancias  i  artefactos  que  en  lo sucesivo
constituyan  por  sí mismos,  o por  medio de ‘fácil transfor
mación,  elementos  propios  para’ el  ataque  i  la  defensa.

El  contrabando  de  guerra  en  buque  neutral  es  apresa
ble  juntamente  con  el buque.

Se  declarará  libre  la mercancía  lícita,  siempre  que  el
dueño  de ésta  ignorase  la  existencia  de  contrabando  en
el  buque  que la  conduce.
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El  pabellón  neutral  cubre  la  mercancía  lícita  enemiga.
El  buque  mercante  enemigo  i  su cargamento  son siem

pre  apresables;  pero  se  declarará  libre la mercancía  lícita
neutral.

NOTA—El capitán  de Estado  Mayor  Sr. D.  Carlos  García
Alonso  ha  reunido  i publicado  con el  título  de  Cartilla  de  las
leyes  i usos  de  la  guerra  todos  los  acuerdos  i  conclusiones
referentes  al  asunto  sancionados  por  Congresos  i  Potencias
europeos  i americanos.

Esta  cartilla  declarada  obra  de  texto  para  las  Academias
del  Ejército, i de  uso  oficial  en  los  Cuerpos,  es  también  para
la  Marina  de  reconocida  importancia  i de  suma  utilidad.

Madrid  11 de  Abril  de  1893.

JUAN  PASTORfN i  VACHER,
Capittn  de fragata.
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El  señor  Bertin,  director  de  construcciones  navales  y
jefe  de la  Escuela  de Ingenieros  navales,  acaba  de publi
car  un  estudio  interesantfsjmo,  acerca  de las Marinas  de
guerra,  en la  enciclopedia  que ve  la luz bajo  la  dirección
del  señor  Léauté,  individuo  del Instituto.  En  mi  concep
to,  nunca  se  recomendaría  demasiado  esta  enciclopedia,
no  porque  todo  lo que  contiene  pueda  interesar  á  los ma
rinos,  sino porque  algunos  de los  asuntos  tratados  lo  es
tán  por  especialistas  muy  inteligentes;  en lo que concier
ne  al  buque  de combate,  el  señor  Léauté  ha  tenido  el  ex
celente  acuerdo  de  dirigirse  al  señor  Bertin,  que  es  un
constructor  de los más  distinguidos,  autor  de  los  planos
de  muchos  buques  franceses,  y  piecursor  en  muchos
puntos;  él  fué  quien,  llamado  por  el  Gobierno  japonés
para  reconstituir  su Marina,  reorganizó  los  arsenales  y
construyó  notables  buques  durante  su  permanencia  en
Oriente,  y  él fué,  por  último,  el  autor  de  nuestro  Sfcix,
que  ha  sido mucho  tiempo  el Único crucero  rápido  fran
cés  y el  primero  en que  se aplicó los principios  de la  seg
mentación  celular.

Leyendo  atentamente  el  librito  de que se  trata,  es fácil
convencerse  de que  el señor  Bertin  no declara  en él todo
su  pensamiento,  cosa  natural  si se tiene  en cuenta  la  ab

(1)  De  Le  Yacht,  por  E.  Weyi.
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soluta  discreción  que  al  autor  impone  la  alta  posición  ofi
cial  que ócupa.  Lo  siento,  en cierto  modo,  porque  la  his
toria  de lo que  hemos  hecho  de quince  años  á esta  parte,
comparada  con  lo  que  hubiéramos  podido  hacer,  sería
picante  é Ínstructiva  á  la  vez.  Se vería  lo que nos han  cos
tado  las  ideas  dominantes  en los  consejos  de la  Marina  y
la  repugnancia  instintiva  dé éstos á  aceptar  las cohcepcio
nes  y las innovaciones  que  les  parecen  atrevidas.  Gra
cias  á ellos,  vamos  siempre  por  caminos  trillados,  per
feccionando  lenta  y periódicamente,  de  tal  manera,  que
cada  buque  tiene  una  filiación  perfectamente  definida,
manteniéndonos  en una  modesta  medianía,  sin  gran  es
plendor  y  sin  originalidad.  Nuéstros  ingenieros,  sin  em
bargo,  no  han  desmérecido,  sino  que  tienen  las  manos
atadas.  Hace  unos  cuantos  años  me  enseñaba  uno  de
ellos  el  próyecto,  aprobado  ya,  de  un  gran  acorazado:
“Si  usted  supiera,  me decía,  el trabajo  que  me  ha  dado
este  proyecto!  He  tenido  que  renunciar  á  todas  mis ideas
propias  y  convencerme,  á costa  de• los  mayores  esfuer

-    zos, de la  excelencia  de  otras  que  yo  sabía  de  antemano
que  serían  aceptadas.  Por  fin conseguí  mi  intento,  y  ya
está.  en construcción  mi  buque

•     En lo que hace  á  los  cruceros  grandes,  la  clasificación
adoptada  por  el, director  de la  Escuela  de Ingenieros  na
vales  nos coloca  muy  por  detrás  de  Italia,  aunque  con
viene  notar  qué  en ese  tipo incluye  la  mayor  parte  de los
buques  de guerra  del reino,  tales  como  el  Italia,  el  Le
panto,  el Re  U-nberto,  el  Sicilia  y  el  Sarelegna,  buques
muy  rápidos  y de gran  radio  de acción,  pero  menos  pro
tegidos  que  los  grandes  acorazados  franceses.

En  el estudio  especial  que el  señor  Bertin  dedica   cada
una  de las  Marinas  de guerra,  procede  el  autor  por  com
paración  con la  flota  francesa,  y para  facilitar  la  exposi
ción  designa  cada  clase  con  una  letra:  A,  los  acorazados
de  escuadra;  B,  los  de  segunda  A’,  los  acorazados  en
construcción;  B’,  los  de segunda  en  grada.  De los prime-
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ros,  Francia  posee  diez unidades:  Redoutable,  Devasta
tion,  Gourbet,  Duperré,  Formidable,  Baudin,  Hoche,
Magenta,  Marceau  y  Neptune.  Total,  107.810 toneladas.

La  clase  B  comprende  cinco buques: Furieuse,  Caimán,
indomptable,  TerriMe  y Requin.  Total,  36.740 toneladas.

A’  consta  de  seis  buques:  Brennus,  Charles-Martel,
Tauré,uiberry,  Lazare-  Garnot,  Masséna  y  Bouvet,
71.000 toneladas.

B’.  acorazados  de segunda  clase  en  construcción,  cua
tro:  Trehouart,  Bouvines,  Vaimy  y  Jemmapes,  26.360
toneladas.

De  manera  que  nuestro  disponible  A  ±  B  144.550
toneladas  en  15 buques;  los  acorazados  en  construcción,
ó  terminándose  á flote  A’  ±  B’  97.360, Ó  sea  241.910
toneladas  distribuidas  en 27 buques,  que  estarán  listos
en  1898 ó en 1900, contando  con  los acostumbrados  rétra
sos.  A  esta  serie,  que  representa  la  nueva  flota,  convie
ne  afiadir  algunos  acorazados  antiguos,  pero  aun  utiliza
bles,  designados  por  el  total  C  =  60.980 toneladas,  ycin
co  guardacostas,  clase  D  =  26.200 toneladas.

Las  letras  E,  E’,  F,  F’,  H,  H’  y  K  corresponden  á los
crucéros.  E  es el  gran  crucero  de  combate,  Blalee,  Ru
rik,  Carlos  V, Italia,  Sardegna,  etc.  En Francia  no  hay
ninguno,  porque  han sido rechazados  todos  los proyectos
presentados  desde  1881 á  1885, lo  cual no favorece  mucho
la  perspicacia  de los  Consejos de  la Marina  francesa.  E’,
que  representa  el desplazamiento  de los grandes  cruceros
en  construcción,  no  vale más que  6.300 toneladas;  se trata
del  Dupuy-de-Ldme,  que  va  á  comenzar  las  pruebas.

F  (cruceros  protegidos),  comprende  cinco  buques:
7’age,  Cecille, Sfax,  Jean-Bart  y Alger,  con 25.825 tone
ladas.

Pero  entremos  ya  en  el  estudio  del  Estado  actual  de
las  Marinas  de  guerra;  el  Sr.  Bertin  describe  sucinta
mente  los buques  de combate  de todas  las  flotas del mun
do,  y,  en este  concepto,  resulta  interesantfsimo  el opúscu
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lo.  Para  empezar  define los  objetivos  de  las Marinas  mi
litares  y  distingue  las diversas  clases  de buques.

Sabido  es  cuán  difícil  es  hoy  hacer  una  clasificación
que  separe  bien  los acorazados  propiamente  dichos  de los
cruceros  acorazados,  por la  tendencia,  cada  día  mas mar
cada,  de aumentar  el  desplazamiento  de  éstos;.  en reali
dad  el pequeño  acorazado  tiende  á desaparecer,  reempla
zado  por  el crucero  grande;  en cambio  se  sostiene  el. cru
cero  pequeño,  porque  no  se  le  encuentra  un  sustituto
equivalente.  Lo  que  caracteriza  á  los acorazados  es  su
protección,  su radio  de acción,  que debe  ser  grande,  aun
que  inferior  al  de los  cruceros,  y,  por  último,  su potencia
para  el  ataque.  El  Sr.  Bertin  los clasifica  en  tres  catego
rías:  el acorazado  de escuadr,  el  acorazado  de crucero
y  el guardacostas.

“La  velocidad  de los acorazados,  dice,  ha permanecido
estacionaria  entre  14 y  16,5  durante  tieinta  años;  en
Alemania  todavía  se  contentan  con  dar  16 millas  á  los
cuatro  acorazados  que  están  en gracia;  esta  velocidad  es
suficiente,  sin  duda,  para  el combate  y para  la marcha  de
una  esuadra  que  se  dirige  al  encuentro  de otra.  Inglate
rra  pide  17,5 millas  á  sus  cruceros  acorazados;  Francia
les  pide  18, lo que  basta  para  Inglaterra,  pero  no  para
Italia.,,

Y  más  adelante  añade:
“El.  elemento  más  característico  de  los  acorazados  de

escuadra  es su  gran  tamaño,  contra  el cual  se ha hablado
mucho,  antes  por  los  desplazamientos  de  10.000 tonela
das,  ahora  por  los  de  14.000. Todos  los  países  están  con
formes  en  que el precio  de esos  buques  es excesivo,  y  los

riesgos  cada  vez mayores,  terribles  en  caso  de pérdida;
todos,  sin  embargo,  construyen  cada  día  acorazados  más
enormes,  porque  es  difícil  atacar  á  un  adversario  con  un
buque  iás  débil y  porque  á un  ligero  aumento  en  el tamaño  ácompaña  una  gran  ventaja  en  el  valor  militar

Por  lo demás,  los  grandes  buques  no  son ni menos  mane
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jables  ni  menos  marineros  que  los  pequeños:  el  límite
en  los  desplazamientos  depénde  de consideraciones  finan
cieras,  no  del temor  de crear  masas  que  carezcan  de agi
lidad  ó de precisión  en  los movimientos.,,

Esto  para  el acorazado  de escuadra;  en  cuantó  al  aco
razado  de crucero  parece  destinado  á fundirse  en el  cru
cero  grande,  y nadie  lo  echará  de menos.  Reducción  del
acorazado  de escuadra  menos  armado,  menos  protegido
ya  no  tiene razón  de ser.  El verdadero  guardacostas  pa
rece  al  Sr.  Bertin  de  muy  difícil  definición,  ya  que  nin
guno  de los  buques  que llevan  este  nombre  está  destina
doexciusivamente  á  la  defensa  del  litoral,  excepción  he
cha  de las viejas  baterías  flotantes  y de los antiguos  caño
neros.  Además  el tipo  se  extiende  desde  el  monitor  ame
rcano  hasta  el  Indiana,  de  10.460 toneladas,  que  acaban
de  botar  en Filadelfia.  Comprende  también  los  acoraza
dos  ingleses  de  playa,  tipo  Amiral,  como  el  Nile,  el
Trafalgar,  los  buques  franceses  de la  clase  del  Terrible,
tales  como el  Valnzy  y  el Jemrnapes,  etc.,  y,  sin  embar
go,  muchos  buques  de  éstos  son  empleados  diariamente
en  el  servicio  de  las  escuadras.  En  realidad  el  guarda
costas  no justifica  la  creación  de una  flota  especial  “ade
más  de  las  baterías  de tierra,  de  los  torpedos  fijos, del
ejército,  de la misión vigilante  de los torpederos.  Esta  de
fensa  entra  en  las  operaciones  de  la  flota  propiamente
dicha.,,

El  Sr.  Bertin  define el crucero  como sigue:  “Es el buque
de  alta  mar  propiopara  resistirlos  peores  tiempos  y para
recorrer  las mayores  distancias.  Participa  de las  opera
ciones  de las  escuadras  como explorador  siempre,  y  cada
día  más  como  combatiente.  Tiene  á su  cargo  las  opera
ciones  que incumben  al buque  aislado.  Debe  entorpecer
el  comercio  enemigo  y capturar  sus  cruceros  para  prote
ger  el  comercio  nacional.  El  crucero  por  sí sólo puede
componer  también  una  poderosa  Marina.,,  Todo  esto  es
tanto  w4s  çvdÉnte  hoy  en  que  la  serie  de  esos  buques
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asciende  de 2.000 toneladas  á  11.000 y más,  pues  el Italia
y  el  Lepanto,  que  algunos  incluyen  entre  los acorazados
monstruos,  no  son  en  realidad  otra  cosa  que  enormes
crucerós  fuertemente  armados.

DandO  de mano á  lOs cruceros  no  protegidos,  el señor
Bertin  calcula  que  las  Marinas  militares  del  mundo  tie
nii  4iote  ó en  construcción  860.500 toneladas  de cruce
rO,  y  separa  de este  total  todos  los  buques  inferiores  á
2.000  toneladas.  Inglaterra  figura  en el cuadro  con  79 bu
ques  y  341.000 toneladas;  Italia  con  25   138.700; Francia
con  16 y 73.000; los  Estados  Unidos  con  16 y 68.000, etc.

F’  (cruceros  protegidos  en construcción)  consta  de 10
buques,  que  son:  Bruix,  Clzanzy,  Ü1arner,  Latouche
Tre’ville,  Isiy,  Davout,  Suchet,  Chasseloup-Lombat,  Bu

geand  y  Friant,  40.816 toneladas.
F±  F’ =  66.641. Convendría  añadir  los buques del pro

grama  de  1892, unas  13.400 toneladas,  lo que  elevaría
F±  F’ ¿1 unas  80.000 toneladas.

H  comprende  los buques rápidos  de menos  de 2.000 to
ñeladas,  seis  cruceros  de  1.850, cuatro  cruceros  torpede
rOs  de  1.240 y  uno de  1.310; total,  6.270 toneladas

H’  está  representado  por el crucero  torpedero  Fleurus,
de  1.310 toneladas  y hermano  del  Wattignies.  Está  próxi
mo  á  ser  botado  al  agua.

H±  H’  =  20.690 toneladas.
Por  último,  la  clase  K  (cruceros  antiguos  no  protegi

dos),  representada  por  el  Duquesne,  el  TourvÜle  y  el
Duguai-Trouin,  con  un  total  de 15.100 toneladas.  Estos
buques  están  destinados  á las  estaciones  lejanas.

En  Inglaterra  A ±  B  =  238.260 toneladás.  A’ +  B’  ==

136.308 toneladas.
La  suma  de estas  dos expresiones  da 374.568 toneladas

para  los  acorazados  d  escuadra  á  flote y  en construc
ción.

C,  que  indica  los acorazad6s  antiguos,  es  de 112.370 to
neladas,  y  no S  incluye  níuclios  buques  que  figuranaún
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en  el  Navy  List,  pero  cuyas  máquinas  y artillería  no
sirven.

D  (guardacostas)  figura  con 38.930 toneladas.
Los  grandes  cruceros  representados  por  las letras  E

y  E’  dan  86.910 toneladas;  la  clase  de  los  cruceros  de se
gunda  F--  F’ =  191.210 toneladas.

La  de los  cruceros  de tercera,  buques  de menos de 3.000
toneladas,  está  representada  por  G +  G’ =  63.020 tonela
das.  LI ±  FI’, suma  de los  desplazamientos  de los  buques
rápidos  de menos  de 2.000 toneladas,  se  eleva  á  25.900 to
neladas.  En fin, los cruceros  de  hierro  del  antiguo  siste
ma  tienen  un  tonelaje  K=  54.090 toneladas.

La  cifra  más  interesante  es el  total  de E,  E,  G y  H,
que  se eleva  á  367.020 toneladas  para  95 baques.

En  Italia  A  =  55.280 toneladas;  pero  ya  sabemos  que el
Sr.  Bertin  clasifica  los  llamados  acorazados  monstruos
entre  los grandes  cruceros.  A  comprende  el  Dándolo,  el
Duilio,  el  Morosini,  el  Andrea  Doria  y  el Ruggiero-di
Launa.

E±  E’ =  88.220  toneladas,  que  se  descomponen  así:
E  —  Italia  y  Lepanto  =  27.400  toneladas.  E’ —  Re  Um
bento,  Sicilia  y Sardegna,  y un  buque  nuevo  =  55.820 to

-    neladas.  El  Re  Umberto  figura  ahora  en  la  clase  E,  y  el
nuevo  acorazado  de 14.000 toneladas  parece  abandonado.

E  y  E’,  que  representan  los cruceros  protegidos,  equi
valen  respectivamente  a 17.203 y  14.400 toneladas.  To
tal,  31.603.

G  y  G’ (cruceros  de  tercera)  dan  un  total  de  23.876;
para  G 12.476 y  11.400 toneladas  para  G’.

Recapitulando  la fuerza  efectiva  de  la  Marina  italiana
se  halla  un  desplazamiento  de 142.699 toneladas,  cerca  de
doble  que  la  Marina  francesa.

Para  Alemania  A  =  15.352 toneladas,  A’ =  37.368,  A  ±
A’  =  52.720  toneladas.  B  =  29.600. C ÷ C’ =  45.810 tone
ladas.

Esto  en acorazados  y guardácostas.  Para  los  cruceros
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F=  8.600 toneladas;  F’ =  35.800; F±  E’ =  44,400 tone.
ladas.

No  diré  nada  más,  Lo que  precede  da  una  idea  del  mé
todo  empleádo  por  el Sr.  Bertin,  que  permite  hacer  muy
útiles  consideraciones;  pero  conviene  tener  presente  que
•toda  lasque  se  basan  en  tonelaje  son  deficientes,  y  que
si  se  quiere  conocer  bien  la  fuerza  de una  Marina  es ne
cesario  estudiar  sus  unidades  y tratar  de separar  lo fuer
te  y lo  débil,  lo cual  no  sienipre  es fácil,  porque  parece
imposible  lo difícil  que  resulta  á  veces  lograr  indicacio
nes  precisas•  sobre  los  buques  extranjeros  y  cuánto  difie
ren  los  datos  contenidos  en  los altores  más  autorizados.
Bajo  este  aspecto,  el libro  del  Sr.  Bertin  es  de una  utili
dad  evidente.

Traducido  por  .

FEDERICO  MONTALDO,

Tokio xxu.—Mo  1895.



LAS MANIOBRAS NAVALES INGLESAS
DEL  AÑO  1892 (1)

La  Memoria  sobre  las  maniobras  navales  dél año, pasa
do  se ha  circulado  como  un  documento  parlamentario

Se  armaron  durante  la  movilización  en  el  año  pasado
38  buques  y  27 torpederos,  y  en  el  año  anterior,  23 y 20
respectivamente,  habiéndose  necesitado  8.937  hombres
para  dotarlos,  en vez  de 4.828 en el año  1891.

Pué  preciso  también  transferir  1.262 individuos,  desde
los  departamentos  de Portsmouth  y  De-vonports,  á  Cha
tam  para  tripular  los  buques  armados  en  este  último
puerto,  confiándose  que  en adelante  se  dispondrá  lo  con
veniente  á fin de corregir  este  defecto  en  el  sistema  de
movilización.  En  esta  ocasión  no  se  convocó  á la  gente
con  licencia  procedente  de  buques  en  el  extranjero.  La
parte  más  interesante  del documento  es  la  Memoria  de
los  árbitros,  que  dice  así:

“De  conformidad  con  lo prevenido,  formulamos  respe
tuosamente  las  siguientes  conclusiones,  tocante  á  las re
clamaciones  presentadas,  acompañándose  asimismo  una
Memoria  sobre  las  maniobras  efectuadas  en  el  año  1892.

,,  1.  Que lo dispuesto  para  llevar  á  cabo  la unión  de  las
dos  divisiones  de la  escuadra  roja  sé  cumplió  satisfacto
riamente,  con  pérdidas  insignificantes,  habiendo  podido

(i)  Armg  ancL Nay  Gazeti.
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las  expresadas  divisiones,  mediante  lo  acordado  para
•efectuar  la  unión,  á las  cinco de la  tarde  en  lat.  540  18’.N.
y  long.  5.  O.  (Greenwich),  atravesar  de  día  la  región

•   ..  má  favorable  para  el ataque  con  torpedos.
•  2.  Que las medidas  tomadas  por  los  torpederos  azules

y  las fuerzas  que  apoyaban  a .ésts  á fin  de  impedir  la
unión  de las .dos divisiones  de  la  escuadra  roja,  maltra
tando  ó destruyendo  sus  buques,  fueroi  las  que  se  ha:
brían  tomado  en la  guerra  real  y  positiva,  si bien  no  tu-

•       vieron éxito  favorable,  como también  que las  disposicio
nes  dictadas  para  que  estas fuerzas  contasen  con una  base

•  .  .  sólida  fueron,  por  carecerse  de  defensas  fijas, insuficien
•  .     tes, aunque  ajustadas  en tui  todo  a los elementos  usuales

de  que dispone  una  esuadra.
,;3  ..Que la  división  de  protección,,  aunque  .constituia

una  amenaza  permanente,  lo cual,. la esctadraazul.no  po.
.d.  ignorar,  permaneció  en cierto  modo ,inactiva  durante

•  .       las operaciones,  sin  tomar  parte  alguna  en. ellas,  que se
pamos,  los  torpederos  de la  citada  ‘división, á  la  cual  pa
recé  no se  llegó  á  intimidar.

,,4.  Se han  presentado  37. reclamaciones,  de las ..que 27
-       estan relacionadas  coñ  torpederos:  de éstos  sólo  uno  ex-.

puso  que  torpedeó  a un, acorazado,  cuya  pretensión  fué
desestimada.  La  rnyoría  de las reclamaciones  se: reñrie
ron  á  torpederos,  contracruc’eros  y cazaorp,çderos,  ha-’

biendo  logrado  éstos  ventajas  admirables.  S  tomaron  en

consideración  doce  reclamacioes  de  buques  contrator
pederos  y una  de un  torpedero  contra.  un  crucero.  Este

resultado  se debió» en parte  a que el’ número  e  los  cruce
ros  dela  escuadra  roja.y  los cazatorpederos’,  no  sólo  era
casi  igual  al de los torpedero&.aznles-, sino que exceptuan—
do ‘algunos  de éstos  construidos  recientemente,  andaban

•        a4uéllos más;  la  corta  duración  y la’ claridad  de  las, no
ches  fueron  támbién  desfavorables  para  la  guerra’  con
,.torpedos.Se  desestimaron’  muchas  reclamacions,  por
fáita.de  comprobantes  y un  cao  muy interesantç  en vis-
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tade  la gravedad  de los  contenidos  de  los  partes  dadOs
por  ambos  bandos.

,,5.  No se libré  más  combate  entre  acorazados  que  el
final  empeñado sobre  el lago  de  Belfast,  después  de  ha-      *

berse  cruzado  el  sitio  en  el cual  estaban  emplazadas  las
minas,  aunque  se Sostuvo Ufl  combate  jrlongado  en reti
rada,  entre  cruceros,  del  cual Sería posible deducir  alguna
experiencia  útil.  Con referencia  á  este  aso,  .en nuestro

•       cOncepto, se prescindió  de las instrucciones  terminantes
para  las  maniobras  en  tiempo  de paz,  habiéndose  optado
por  las  probabilidades  de la  guerra  real  y positiva.

6.  El citado  lago,  teniendo  en cuenta  los elementos  de
que,  disponía  la  escuadra,  estuvo  muy bien  defendido, pu
diendo  afirmarse  que  se  opuso un  obstáculo  al  progreso
de  la  escuadra  roja,  que  en la  guerra  real  la  habría  in

duda  incomodado  más  que  la  incomodé,  habiéndola,  se
gún  todas  las probabilidades,  ocasionado  algunas  pérdi
das.  De todos  modos,  parece  que las líneas  de las  contraL
minas  erraron  en  180 yardas  el  emplazamiento  de las mi
nas,  lo cual  motivé  una  reclamación  por  parte  del  almi
rante  de los  azules  contra  todos  los buques  de  la  escua
dra  roja;  pero  como con  antelación  pretendió  haber  vo
lado  un  acorazado  y  tres  cruceros  que  se  hallaban  en  el
emplazamiento  de las  minas,  lo cual  evidencié  us  situa
ciones,  no  se  habría  cometido  probablemente  el . error  al
contraminar.

•         ,,7. Las  reclamaciones  inotiadas  por  el ataque  contra
la  segutida  división  de la  escuadra  roja  hallándose  en  el
emplazamiento  de las  minas  quedaron  en  suspenso.  El

•  •    ataque  difirió tanto  de  lo que hubiera  ocurrido  en la  gue
rra  verdadera,  hl1ándose  los  oficiales y la  geiite  tan  ex
citados,  que  con  el fin de cortar  luchas  personales  acom
pafladas  quizá  de  desgracias,  fué  preciso  restringir  el
cOmbate,  en el  cual,  de otro  modo,  podrían  haber tomado
parte  las embarcaciones  menores  de ronda,  hasta  duran
te  las maniobras  en  tiempo  depaz.  ••  .
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Con  objeto  de facilitar  los trabajos  de  los  drbitros
en  las  maniobras  futuras,  convendría  hacer  unos  estados
impresos,  en los  cuales  se  podrían  insertar  las  reclamafl  -

•ciones;  los  expresados  contendrían  los  particulares  que
se  desearían  conocer,  dejando  bastante  espacio  para  la
inerción  dé los détalles.  .Los casos  numerosoS  que se nos
han  presentado,  en los  cuales  se  omitieron  datos  impor
tantes  respecto  á hora,  distancia,  posición  del exponente

•     y otros  pormenores,  evidencian  la conveniencia  deproce
•     der según  queda  indicado.  Se  han  dado también  frecuen

tes  casos  en los  cuales  el buque  que ha  hecho  la reclama
ción  no  se  ha  identificado,  excepción  hecha  de  circuns

•      tanciasespeciales;  estas  reclamaciones  se  han  desesti
mado.

•       ,,9. Ha  sido  motivo  de  confusión  el  regirse  los  buques
por  horas  diversas,  en sus  partes;  úsí  se  propne  que  en
ádelanfe,  pór  ambos  bandos,  se  registren  los, incidentes
con  arreglo  á tiempo  medio de Greenwicl.

,40. En conclusióii,  reconocemos  el  celo é inteligencia
desplegados  por  todas  las  clases  que  han  tomado  parte

•   en  las  operaciones,  lo  cual augura  bien  en pro  del  éxito
de  la Armada  britdnic  al  someterse  á prueba  en la  gue
rra  real  y positiva.  ,,

El  almirante  Nowell’Salmon,los  contraalmirantes  Wal-,
•  •  •  ‘ter  T.  Kerr  y  S. Long,  firman  la  Memoria,  habiendo’  ac

•  ‘  tuado  de secretario  el capitdn  de fragata  Campbell.:
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(‘Conclusión.)

GRUPO M.

CLASE  1

Materias flotante (2)

DIVISIONES                     SUBDIVISIONES

1  Embarcaciones  antiguas  é  históricas.
¡  2 Navíos.

3  Fragatas.
4  Corbetas.
5  Goletas.
6  Urcas.
7  Bergantines  y  monitores.

•     8 yapores  y transportes.
(Buques  de  guerra    9  Acorazados  y buques  de  combate.

españoles.)     10 Cruceros.

11  Cañoneros.
12  Lanchas.
13  Torpederos.
14 Pontones.
15  Dragas  y remolcadores.
16  Escuadrá  de  instrucción.
17  Asuntos  generales  de buques.

(1)  Vdase  el  cuaderno  8.°  del tomo  XXXII,  pág.  275.
(2)  Los  expedientes  de  los  buques  están  divididos  por  años,  y  cada  año  en nue

ve  carpetas  generales,  comunes  a todos  los  bar’cos,  mas  aquellas  otras  especiales
que  exijan  los  asuntos.  Vdase  al  final.
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DIVISIONES                  SUBDIVISIONES

B         .1 Buques  del Ejército.
(Buques  de  otros

ramos.)       2    Id.  de  Samdad  y  otros  ramos.

C         1 Obras  verificadas  en  el  arsenal  á  buques
(Buques  particula

res.)   .        particulares.

D  .       1 Buques  del  Estado.
(Embarcaciones

extranjeras.)  .  2    Id.  del  comercio.

E         1 Expediciones  de  Escuadras.
(Expediciones.)

CLASE  II

(Arsenales.)

DIVISIONES                  SUBDIVISIONES

1  Edificios  destinados  á  talleres  (1).

¿  2    Id  á  viviendas,  oficinas,  almacenes
y  otros  usos.

3  Cuartel,  hospital,  iglesia,  presidio  y  ce
menterio.

4  Diques,  fosas,. muelles  y puentes.

5  Baterías  y polvorines.
6  Maquinaria  y herramientas  para  talleres.

A  7. Lanchas)  aljibes,  candrais,  falúas  y  de-
(Carraca.)          más embarcaciones  al  servicio  del  ar

senal..  .

8  Limpia  de  cafios y sus  incidencias.
9  Alumbrado  y  aguas.

10  Servicio  del  movimiento,  como  machi-
/                 nas, grúas,  cabrias,  vía férrea,  carros,

mulas,  bueyes,  etc.
11  Créditos  para  atenciones  generales.
12  Asuntos  varios.

(1)  Cada  taller  y  atencidn  tiene  su respectivo  expediente,
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DIVISIONES   -              SUBDIVISIONES   -

DIVISIONES

1  Asuntos  del  de  Ferrol.
2    Id.   del de  Cartagena.
3    Id.   de los  de  Ultramar.

1  Astilleros  del. Nervión.
2    Id.    de Cádiz.
3  Casa  Portilla.

4  0tros  establecimientos  industriales.

CLASE

(Artillería.)

SUBDIVI5IONES

-  1  Proyectos  y  eflsayos  de  cañones  y mon

(Proyectos.)

Cousttucciones)

Ó
(Adquisiciones.’,

tajes.
2  Id  de  aparatos  aplicados  á  este

servicio./  3 Ensayos  de pólyor&s  y  demás pertrechos
de  guerra.

4    Id.    de armas  portátileS.

1  Construcción  de  cañones  y  montajes  sin

aplicación  determinada  (1).
2     Id.    de pertrechos  para  repuesto.

1  De  cañones  y  montajes
Para  re-

2  De  armas  portátiles
puesto. 3  De  pólvoras,  proyectiles,  etc..

D         1 Tablas  de  tiro.
(Tácticas)  2  Instrucciones  para;  el  manejo  de  la  arti

llería.

B
(Otros  arsenales

del  Estado.)

o
(Establecimientos

particulares.)

(1)  Todo  material  con  aplicación  determinada  está  en  su  respectivo  expe
diente.
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CLASE  IV

(Materiales, y efectos.)

DIVISIONES             . SUBDIVISIONES

1  Elaboracione.s..para  repuesto  déaJnce

A            nesdefaCárrac..,
(Elaboraciones.)     2 Id.  para  otros  depósitos  y  apostaderos.

3  Id.  para  otros  ramos  del  Estado.

1  Pruebas  de  aparatos.

(Ensayos  y  depó-   2    Id.   de materiales  y  efecí’os.
.  3    Id..  y depósitos  de  carbones..

1. De  aparatqs  y  herramientas  sin  aplica
ci6n  determinada,  por  Administración.

.2 De  efecto  y  materiales  en  el exfranjero,

por  íd.
(Adquisiciones.)

.3  De íd.  íd,  en  la  Península,  por  íd
4  Subastas  y concursos.

5  Contratas  impresas.

•          1 De  efectos  .y materiales.
D         2Debuques.

(Enajenaciones.)
f  3  De  edificios.

1  A otros  ramos  del  Estado.
2  A  particulares.

(Auxilios.)    1
1  3  De  otros  ramos  d Marina.

CLASEV  .

(Acontecimientos.)
DIVISIONES       •  SUBDIVISIONES

1  Combates  navales.

A..;.‘  2 ‘Guerras.               .•. !‘‘.
(Episodios.)  ‘ 3 Pronunciamientos,  sublevacion.’ate

raciones  deordn  úblico,
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DIVISIONES                     SUBDIVISIONES

4  Naufragios.

A         5 Inundaciones.
6  Incendios.

(Episodios.)
7  Terremotos.
8  Epidenias.

B         1 Nacionales.
(Exposiciones.)     2 Extranjeras.

C         1 Centenarios.
(Fiestas.)       2 Diversas  fiestas  ya  cívicas  ó  religiosas.

CLASE  VI

(Edificios de la capital  del Departamento y su material,)

DIVISIONES                     SUBDIVISIONES

1  Obras  en  el edificio.

A        2 Armas  portátiles  y demás  pertrechos.
(Cuartel.)       3 Utensilios,  pan  y víveres.

4  Vestuarios.

5  Asuntos  varios.

1  Obras  en  el edilicio.
2  Aparatos  y material  quirúrgico  y  sani

)      tarjo.
(Hospital.)  3 Farmacia.

4  Caseta  de coléricos.
5  Asuntos  varios.

1  Obras  en  los  edificios.

c         2 Mobiliario.
-  (Capitanfa  general  3  Falúas  y  carruaje  al  servicio  de  la  Capi

Y  Archivo.)  -         tania general.

4  Asuntos  indeterminados.
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DIVISIONES       .  SIJDI  VISIONES

•   1  Qbras  en  lós  edificio.
2  Mobiliario  y material  de.eflsnza.

(Academias,)  .       .  .  .3  Asuntos  varios.

1  Obras.  .

2  Centro  y taller  de  agujas  magnéticas.
E  )  3 Centro  meteorológicó.

(Observatorio.)  4  Fotografía  celeste.
5  Adquisición  de  aparatos
6  Trabajos  científicós  y diversos  asuntos.

F         løbras..
(Laboratorio  de

mixtos.)       2 Aparatos  y  artefactos.

1  Obras  en  el edificio.

2  Mausoleó.
-  G        3 Traslaciones  de  restos.

(Pante6n.)   ••  4  Lápidas  é inscripciones.

5  Fiestas  religiosas.  -

6  Asuntos  varios.

H        1 Obras.
(Polvorines.)      2 Material  y utensilio.

•              1 De  experiencias

2  De  escuelas  prácticas.
1         3 Antigua  de  San  Carlos.(Baterías.)

-   f.  4 Antiguas  del  puente  de.. Zuazo,  Giline
ras,  Cortadura.

1  Provisi5n  de  víveres.
(Varios  ediñcios.)    2 Otros  edificios.
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C       VII

;.CapitaflJasde .p.uerto del Departamento) (1).

fil  VISIONES                            -

A        Obras y alquileres  de  edificios.

B         Mc5biliario.

•  Embarcacioies  menore.s  y  sus  pertrecho
.  de1  servicio  de  dichas  dependencias).

D         Depósitos de  cabón

CLASE  VIII

(Dependencias extraias al Departamento.)

DI  VISIONES                  SUBDIVISIONES

A         1 Departamento  del Ferrol.
(Depaílamentos.)    2      Id;     de Cartagena.

B       ( 1 Habana,
(Apostaderos.)     2 Filipinas.

1  Fernando  Poo.
C         2 MontevIdeo.

(Estaciones  nava-     Carolinas.

4  Rfo  de  Oro.

D         1 Museo  naval.     -

(Ministerio.)      2. Depósito  Hidrográfico.

(1)  No  tiene  subdivisiones.
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IONES  ..    -.

A        Asuntos relativos  al confrabando.

Competencias.

(1)  No  tiene  subdivisiones,
(2)  ídem.

•       CLASE I)..

(Organizáciones de servicios) (1).

DIVISIONES

A

B

D

G

De  buques.

De  arsenales.

i)  cuarteles  y  batcrías.

De  hospitales.

De  Capitanía  general  y  anexos.

F   -     De oficinas,  archivos,  escribanías,  biblio
tecas  y.legislacióli.

De  establecimientoS  científicos  y  de  ense

•   flanza.

•  De  establecimientos  penitenciarios.

De  júnta  de  experiencias,  de  arfihlri

De  capitanías  de  puerto  y guardacostas.

CLASEX
(Resguardo marítimo) (2).

H

Í
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DIVISIONIS

Presas    

D  Diversos  asuntos  de  guardacostas.

CLASE  )(

(Servicio  de comunicaciones.)

DIVISIONES                  SUBDIVISIONES

A        1 Semáforos.
(Servicio  mariti-    2 Correos  (vapores).

mo.)        3 Cables  submarinos.

1  Telégrafos.
B        2: Teléfonos.

(Servicio  terres-    3 Ferrocarriles.

4- Tranvías.

CLASE  XII

cSer.vcio. de  torpedos.)

DIVISIONES.

A        Material sin aplicación.

13.        Defensas submarinas.

O         Brigada torpedista.....

D         Almacenes, envases  y  algodón  pólvora.
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CLASE  XIII

(Transportes.)

DIVISIONES

A        Dé la  Península  al arsenI  de la  Carraca.

E         Delextranjero al  íd.

De  la  Carraca  á  otros  puntos.

CLASE  XIV

(hideterminado.)

I7ISIONES

A        Víveres. -.

•  B         Vestuarios.

C         Terrenos de  la  población  de  San  Carlos.

ID         junta económica.

CLASE  XV

(Asuntos  heterogéneos  que. no pertenezcan  á las  anteriores-,
catalogados  por  riguroso  orden  alfabético,  cow.o expresarnos

en  la  clase  VII  del  grupo  P.)  •

*
.5  *
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-  •ÍNDIGE
DE  LAS  DIVISIONES  6  CARPETAS  EN  QUE  ESTÁ  DIVIDIDO  EL

EXPEDIENTE  DE  CADA  BUQUE

Carpet-nn..  1  Asuntos..reladvos-á  dotación  y  entregas  de
mando.                 -

—      2 Obras  en. el firme  del  buque  (todas.:1as que
afectan  al  concepto  segundo  de  la  Orde

nanza.).‘  ::—  3  Artillería,  torpedos,  armas  portátiles  y  ma-.
terial  análogo.

—      4 Pertrechos  y  sus  reemplazos  (conçepto  quin-.

to  de  la  Ordenanza).

5  Aguada,  víveres,  carbón  y  medicinas.

—      6 Entradas  y  salidas  en  puerto,y  partes  de

campaña  (1).

—      7 Estados.               . -
8  Indeterminado.

—      9 Todo  lo  relativo  á  máquinas  y  calderas.

Complementando  la  clasificación  que  antecede,  dare  -

mos  á  nuestros  lectores  una  idea,  siquiera  sea  algoligera,

de  la  colocación  de  los  expedientes  en  el  entresuelo,  ó,

mejor  dicho,  del  destino  que  se  ha  dado  tI  cada  salón.

El  marcado  con  la  letra  i  del  unido  croquis  núm.  2,  se

destina  tI  la  .dlase  1  del  grupo  P;  esto  s,   los  personales

de  los  cuatro  cuerpos  militares  patentados  y  sus  anexos.

La  sala  j,  á  los  de  Administración,  Sanidad,  Farma

céutico,  Eclesiástico,  Jurídico,  Astrónomos,  Guardaal

macenes,  Practicantes,  Maestranza  y  demás  funcionarios

(1)  Estos  documentos  forman  parte  de  la  carpeta  número  6,  cuando  no  perte
necen  é. carpetas  especiales;  éstas  se  numeran  del  10 en  adelante  y  se  forman•
cuando  el buque  desempeña  comisiones  de  importancia  6  sufre  avería,  varada,
etcétera,  O cualquier  otra  cosa  que conviene  tener  separada  de las  carpetas  gene
a1es,  pero  todas  dentro  de cada  buque.



UN  ARCHIVO  DE  MARINA             551

comprendidos  en  la  clase  II  del  mismo  grupo,  como  asi
mismo  á  los  asuntos  generales  que  constituyen  las  cia
ses  III  á  VIII.

El  saloncito  de la  inicial  le, á  la parte  de  navegación  y
comercio  é inscripción  marítima,  con  sus  múltiples  inci
dencias,  lo cual aparece  anteriormente  formando  los gru-.
pos  1 My  N  C  el L,  á la  clase  1 del grupo  M  en sus  di
versas  divisionesy  subdivisioUes;  y  por  último,  el  salón.
LI  al  resto  del material  (clase  II  a XV),  dando  principio
con  los Arsenales  y  terminando  con  la  extinguida  Junta
económica.

Por  el croquis  núm.  1 puede  formarse  juicio  de la  parte
baja  del  archivo,  de cuya  distribución  hemos  hablado  en
párrafos  anteriores,  si bien  ha  variad.o  en  algo  á  conse
cuencia  de la  fusiónde  la  antigua  Mayoría  con  la  Secre
taría,  al  crearse  el Estad.o mayor  del Departamento.

Infinidad  de  curiosos  datos  podríamos  agregar,  como,
por  ejemplo,  descripción  general  del local,  número  de en
trepaños,  longitud  de ellos y legajos  chicosó  grandes’que
segúl  cálculo  caben  en  el mismo;  pero  si con  gusto  lo de
jaríamos  consignado,con  más  aun  lo omitimos  en  obse
quio  á  la  brevedad  y  para  hacer  menos  pesado  un  tan
desaliñado  escrito,  falto  de la  galanura  de lenguaje  y  co
rrecto  estilo  que  plumas  mejor  cortadas  hubiéranle  pres
tado

Por  otra  parte  no  abrigamos  la  pretensión  de que  pue
da  literalmente  ser  aplicada   las dependencias  similares
de  los departamentos  y  apostaderos;  mas  sí  tenemos  la
firmísima  convicción  de  que,  con  ligeras  variantes  y  en
manos  de nuestros  dignos  compañeros,  podría  titilizarse
con  éxito,  no  tan. sólo por  habernos  sujetado  á  las  líneas
generalesque  marca  el cuadrodel  Central,  sino por  estar
adaptado  álas  necesidades  de un  departamento.  Y  no  se
vaya  con  esto  á creer  que se han  eliminado  conceptos  por
rechazarlos  la  poca  importancia  de  los  archivos  que  no
son  centrales;  sino porque  en  la  necesidad  de  armonizar

Tono  xxxn.—MAYo, 1893.                            37
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y  aclarar  clasificaciones,  se han  condensado  unas  al  paso
que  otras  han  aumentado  en  considerable  proporción,  á
objeto  de que  el estudio  diera  resultados  en  la  práctica,
resultados  que  exige  el servicjo  y qu  consisten  en la más
rápida  facilitación  de antecedentes,  único  móvil  que guía
á  un  cuerpo  creado  el 1885 para  el  arreglo  de  dependen
cias  descuidadas  y  que  en  breve  ocuparán  el  lugar  que
merecen  por  la  vasta  y  rica  documentación  que  poseen.

Antes  de  concluir  debemos,  sí,  dejar  consignado  que
el  archivo  de  que nos  venimos  ocupando  mejorará  nota
blemente,  dada  la idoneidad  y  condiciones  del actual  ar
chivero  y  de nuestros  dignos  compañeros;  y  que  mucho
ganaría  el cuerpo  de  secciónes  de  archivo  y  las  depen
dencias  á nuestro  cuidado,  si tomándose  pr  base el estu
dio  que  procede  (ya  en  práctica  en  Cádiz)  ó  cualquiera
otro  mejor,  pudieran  en  breve  tiempo  quedar  todos  los
archivos  bajo una  misma  organización  conocida  de todos,
çon  lo cual  se  evitarían  los males  que algunos  ya tocaron
y  de que  nos  ocuparemos  con  detenimiento  en  artículos
sucesivos.

J  A.  BERROCAL.
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INDICACIONES

a.  Aljibe.
b  Pozo,  tapiado.
e  Cocheras.
d  Habitaciones  desocupadas,  sin  aplicación  para  archivo.
e  Escalera  que  conduce  al  principal,  segundo  y  azoteas.

•f  Escalera  que  pone  en  comunicación  el bajo  con el  entre
suelo.

A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  Salones  de  archivo.

Los  números  colocados  junto  á  las  líneas  que  marcan

los  entrepafios  indican  las  estanterías  que  tiene  cada  sa
lón,  las  cuales  están  numeradas  en  la  misma  forma,  con
la  ligera  variante  de  que  los  números,  pintados  en  óvalos

de  zinc,  son  de  caracteres  romanos.  (Véase  la  lámina  IX.)
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NDCACOÑES

u  Ojo del  patio.
b  Pozo
c  Escalera  que  conduce  al principal,  etc.
d  Id;  de  la planta  baja  al  entresuelo,
e  Habitaciones  sin ningún  uso.

1,  J,  K,  L,  Li,  Salones  del  archivo.

Los  números  colocados  junto.  ¿1 las  líneas  que  indican
los  entrepaños  marcan  las  estanterías  que  tienen  cada  Sa
lón,  las  cuales  están  de  igual  modo,  pero  con  caracteres
romanos.  (VéaseJa  lámina  X.)
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En  vista  de la  reciente  agitación  motivada  por  la  defi
ciencia  del  Depósito  Hidrográfico  inglés,  paréce  oportu
no  ocuparnos  de las  atenciones  del  citado  departamento
y  del servicio  que por  íste  se ha de desempeñar.  En dicho
establecimiento  se  gastan,  por  término  medio,  anual
mente  50.000 2,  suma  insuficiente  para  el  objeto  al  cual
aquél  está  destinado.  Este  crédito  es  susceptible  de  au
mento  desde  luego;  pero  por  muého  que  se  amplíe,  no
justificará  el  error  cometido  por  los  contribuyentes  res
pecto  á  la  posibilidad  de  que  por  el  Depósito  Hidro
gráfico  se faciliten  cartas  de toda  confianza  y correctas  de
puertos  extranjeros  á  los  buques  de guerra  ingleses.  Nos
está  prohibido  por  las  potencias  europeas  efectuar  tra
bajos  hidrográficos  en  sus  costas,  en  el  litoral  y  en  los
puertos  de tierras  lejanas  que no  pertenecen  al  imperio.
británico.  En  algunas  naciones,  como son China y Japón,
se  permite  á  los  buques  ingleses  reconocer  sus  costas,
hallándose  actualmente  dos  de los  expresados  en  comi
s.iones hidrográficas  en aguas  chinas;  hay  que tener  muy
presente,  sin  embargo,  que  siempre  se  ha  de  proceder
observando  la cortesía  internacional  para  la obtención  de
determinados  datos  hidrográficos.

Tocante  á lo expuesto,  y antes  de seguir  adelante,  sería

(1)  Arny  anci  .Nag  Gaette.
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de  advertir  que  es  de sumo  interés  insertar  en  todas  las
cartas  dudosas  facilitadas  por  el  Depósito  Hidrográfico
la  importancia  real  y positiva  de las referidas  cartas,  las
cuales  sirven  para  guiar  á los  navegantes.  Esta  es la  mo
ral  que,  a juicio  de  muchos  oficiales  de  Marina,  parece
deducirse  del  siniestro  del Howe.. No  basta  imprimir  no
ticias  algún  tanto  vagas  y  confusas  en los  derroteros;  lo
que  hace  falta  es  in.sertar  un  aviso  especial  impreso  en la
carta  misma,  dado el, caso  de que  un trabajo  hidrográfico
sólo  esté  reputado  como  parcial  y  que,  por  tanto,  sólo
debe  inspirar  confianza  procediendo  coti  suma  cautela.
Convendría  ásirnismo  que  en el título  d.c la carta  se  indi
case  con’ toda  claridad,  además  de la fecha  de los trabajos
hidrográficos  más  recientes,  la  extensión  de  las  correc
ciones.  Si  estas  reformas  se  llevan  á  cabo,  es  casi  seguro
que  el númeró  de los  siniestros  sería  quizá  más reducido.

Los  trabajos  hidrográficos  empleados  para  la  construc
ción  de las cartas  de un  imperio  en  el  cual  el  sol  nunca
se  pone,  combinados  como lo  están  con los  efectuados  en
las  costas  de China  y  de  otros  países,  constituyen  una
empresa  tan  vasta,  que  causará  general  sorpresa  el saber
que  en la  Marina  inglesa  actualmente  sólo  hay  39  oficia
les  embarcados  que  estén  destinados  en  comisiones  hi
drográficas.  Este  personal  tan  exiguo  está  distribuído  en
ocho  buques,  tres  de los cuales  se  hallan  en  aguas  de  In
glaterra,  Escocia  é Irlanda,  dos  en las de China,  uno  en

el  Mediterráneo,  y  los dos restantes  en  aguas  australia
nas.  En  verdad,  no  deja de ser  risible  también  que’ dichos

ficiales  estén  encargados  de ‘trabajos hidrográficos  en la

ridia,  mientras  que  dos  d.c  aquéllos  se  hallan  especia!-.
,mente  empleados  en comisiones  análogas  sobre  las costas
de  Terranova.  Las  gestiones,  muy meritorias,  del capitán
de  navío  Wharton,  jefe  del  Depósito  Hidrográfico,  res
pecto  al armamento  de mayor  número  de  buques  plane
ros,  son  ineficaces  por  dos  razones,  siendo  la  primera
(que  se  refuta  fácilmente)  la  carencia  de crédito’  y  la  se-
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gunda  la  escasez  de los oficiales hidrógrafos,  la cual cons
tituye  ufia  grave  contrariedad.  El  almirante  sir  G.  Horn
by  procedió  recientemente  con  suma  cordura  al  exponer
que  se  debiera  agregar  un  planero  á cada  una  de  las  es
cuadras  inglesas,  proyecto  que  con  seguridad  sería  aco
gido  favorablemente  por  la  mayoría  de  los  oficiales  hi
drógrafos.

Aunque  se reconociera  la  conveniencia  de  que  los pla
neros  destinados  en  la  actualidad  en  aguas  inglesas  es
cocesas  é irlandesas  continuaran  desempeñando  sus  co
misiones,  la realización  del  referido  proyecto  exigiría  el
armamento  de seis  buques  adicionales.  El  coste  de éstos
indudablemente  sería  considerable,  pero  las sumas  inver
tidas  tendrían  ékcelente  aplicación.  Según  el  régimen
actual,  las atribuciones  en el  extranjero  del almirante  en
jefe  de una  escuadra  son  muy limitadas  para  disponer  la
ejecución  de  trabajos  hidrográficos  en la  estación  de  su
mando,  sin  previo  permiso  del  Almirantazgo,  siendo  el
procedimiento,  usual  solicitarlo  para  emplear  el  planero
siempre  que  haya  uno  en  comisión  hidrográfica  en la re
ferida  estación.

Lo  expuesto  quizá  sea  una  consideración  secundaria
comparado  con  las deficiencias  de los  planeros  y  la  esca
sez  de  oficiales hidrógrafos.  Contando  con  mayores  re
cursos,  las reformas  serían  posibles,  respecto  á  los  cita
dos  buques  planeros  existentes,  los  cuales,  en su  mayor
parte,  son cañoneros  excluidos  y otros  barcos  inservibles
para  désempeflar  servicios  anejos  á  las  escuadras.  Los
oficiales  hidiógrafos  se  han  quejado  hace  tiempo  de  este
estado  de cosas,  y  desde  luego  se comprende  que los tra-
bajos  Se retrasen  notablemente  mediante  el  empleo  de 
buques  con. poca  fuerza  de máquina,  combinada  en  algu
nos  casos  con  un’ calado  excesivo  é innecesari.o  y con  un
‘repuesto  insuficiente  de carbón.  El Almirantazgo  es ajeno’
‘á  sto,  toda’ vez que  la  provisión  de  buque  planeros  efi
cientes  implica  necesariamente  gastos;  pero  si’ los  crédi
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tos  para  las atenciones  hidrográficas  se  han  de  ampliar,
alguna  parte  de los expresadas  debe destinarse  al: perfec
cionarniento  de los  referidos  buques.

Antes  de  aludir  á  cuestiones  previamente  debatidas,
citaremos  una  sobre  la  cual  conviene  fijarse  y están  con
formes  en un  todo  los hidrógrafos.  Está  probado  queuno
de  los  mayores  obstáculos  que  se le  presentan  al  hidró
grafo  es  el descontento  y  la  ineficacia  de las tripulacio
nes,  lo  cual  se  debe á  causas  perfectamente  justificadas.
La  gente  es  poco  aficiónada  al  servicio  hidrográfico,  no
sólo  porque  las operaciones  son sumamente  penosas,  sino
más  bien  porque  para  los  que  ingresan  en  el  expresado
servicio  las  contras  superan  á las  ventajas.  La  tripula
ción  de los  planeros  no percibe  sobresueldo  alguno,  injus
ticia  cuo  alcance  sólo pueden  apreciar  los que  han  esta
do  destinados  en  comisiónes  hidrográficas.  Pero  aun  hay
más  que  exponer,  Un peíodo  de  tres  á cuatro  años  en di
chas  comisiones  es  para  el  marinero  tiempo  perdido,  y
aunque  no  con  tanta  extensión,  afecta  también  á la  tropa
y  á los fooners,  por  la sencilla  razón  de  que pierden  las
oportunidades  para  ascender,  careciendo  de aptitud  para
ser  artilleros  ó torpedistas.  Los  oficiales hidrógrafos  citan
numerosos  casos  en los  cuales  se  han  dejado  de  abonará
los  marineros  hasta  un  penique  diario,  que  perciben  los
individuos  instruídos  (trained  men) por  no haber  podido
aquéllos  justificar  de nuevo  sus  aptitudes.  La  disciplina
de  las  tripulaciones  se  resiente  materialmente  de la  falta
de  un  estímulo  real y positivo  respecto  al esprit  de corps,
ó  sea  interés,  desplegados  en los  trabajos  hidrográficos,
que,  sin  embargo,  no se  hubieran  llevado  á  cabo  sin  el
¿oncurso  de los  esquifazones  de los  botes,  los  sondadores
r  fogoneros.  Un  aumento,  aunque  reducido,  de lo consig

nado  en presupuesto,  se debiera,  á juicio  de todos  los  hi
drógrafos,  destinar  desdé  luego  á  popularizar  este  ramo
de  la Marina  entre  la gente,  conceptuándose  que  el  cré
dito  necesario  sería  exiguo.  Algunos  oficiales opinan  que



560           REVISTA GENERAL  DE  MARINA

convendría  abonar  una  gratificación  de  unos  seis  peni
ques  diarios  fi todos  los madneros  embarcados  en  los bu
ques  planeros,  en compensación  de las fatigas  que  en  las
embarcaciones  menores  pasan  los  expresados  individuos
y  del deterioro  de las prendas  de  su  vestuario;  otros  ofi
ciales  optan  por  un  plan  de  haber  abonable  con  arreglo
fi  clases,  pero  todos  están  conformes  en  la  conveniencia
de  estimular  á  la  gente  á  fin de que  se  reenganche  para
servir  en este  ramo  delservicio.

Volviendo,  finalmente,  fi ocuparnos  de lo que  presenta
mayores  dificultades,  cual  es  la  escasez  de  oficiales  hi
drógrafos,  la  tarea  de  proponer  un  remedio  no  resulta
más  fácil,  aun  en  el caso  de haber  unanimidad  de parece-
res  entre  los  propios  oficiales.

Abrigamos  la  confianza,  respecto  esta  importante  cues
tión,  que  algunos  de nuestros  lectores,  destinados  en  co
misiones  hidrográficas,  nos  favorecerán  exponiendo  sus
miras  sobre  el  asunto,  las  cuales,  aunque  siempre  son
valiosas,  quizá  en  la  actualidad  han  de  ser  más  atendi
bles.  Según  hems  indicado,  sólo hay  39 hidrógrafos  em
barcados,  destinados  en las  comisiones  hidrográficas  ya
citadas.  Además  hay  en el Depósito  Hidrográfico  94  ofi
ciales,  los  cuales,  en  absoluto,  hacen  falta  para  los  tra
bajos.  El  Departamento  Hidrográfico  consiste  de  cinco
capitanes  de navío  (incluso  el  jefe de  la  escala  activa  y
dos  capitanes  de navío  retirados),  seis  capitanes  de fra
gata,  veintitrés  tenientes  de navío,  un  alférez  de  navío,
tres  capitanes  de navío  procedentes  de  la  clase  de  na
vigating  officers,  doce  capitanes  de  fragata  proceden
tes  de  dicha  clase  y  un  condestable.  Sólo  dos  de  los
capitanes  de navío  son  de la  escala  activa;  pero  no  deja
rá  de notarse  que  el número  de oficiales en  relación  con
el  de jefes  es  muy  reducido,  comparado  con lo reglamen
tario  en general.  Además  lós quince jefes  procedentes  de
la  clase  de navigating  offlcers,  ó sean  diez y  siete  si  se
cuenta  los  dos retirados,  habrán  de obtener  en  breve  su
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retiro,  al  paso  que  de los  doce  capitanes  de fragata  de la
citada  procedencia  seis sólo  están  embarcados  y  desem.
peñando  trabajos  hidrográficos.  Resulta,  por  tanto,  que
si  no  se  arbitra  algún  medio,  para  estimular  á  los oficia
les  jóvenes  para  que  lleguen  á  ser  hidrógrafos,  el  núme
ro  de  estos  disminuirá  considerablemente  al  cabo  de
pocos  años,  por  pasar  á la  situación  de retirado  los  jefes
destinados  en el  expresado  Departamento.

Las  probabilidades  de  ascenso  para  los  tenientés  de
navío  hidrógrafos  debieran  ser  realizables,  y  sin  embar

/       go una  ojeada  al  esao  general  manifiesta  que  de los
veintitrés  existentes  ocho  tienen  má  de  catorce  años
de  antigüedad.  Los  citados  oficiales  ascenderán  más

-     pronto  en virtud  del retiro  gradual  por  edad de los oficia
les  de  derrota,  pero  la  disposición.  no  surtirá  efecto  á
tiempo  para  beneficiar  á  los actuales  tenientes  de  navío
antiguos,  cuyo  pórvenir  hace  años  ha sido poco haiagüe

ñó.  Con referencia  á promociones  pasadas,  vemos  que el
jefe  del  Depósito  Hidrográfico  ascendió  á  capitán  de
navío  en  1880, y á  este  empleo,  transcurrido  un intervalo
de  ocho  años,  el Hon  P.  Terécker,  mientras  que’ al  cabo
de  un  período  de cuatro  años  fué  promovido  al  referido
empleo  otro  jefe.  Respecto  á  los  capitanes  de  fragata  y
tenientes  de navf o  destinados  en el Departamento  Hidro
gráfico,  los ascensos  también  fueron  lentos,  debiendo  ser,
en  un  ramo  tan  exiguo,  más  rápidos  que  hasta  la presen
te,  de poderse  hacer  un  arreglo  compatible  con  el  movi
miento  de las  escalas  en  general.  Algunos  hidrógrafos
opinan  que  el único  medio de  activar  dicho  movimiento
sería  separar  el  servicio  hidrográfico,  organizándolo  en
un  ramo  aparte  de  la  Armada,  como  los  ingenieros  del
ejército  que,  respecto  á  ascensos,  son  independientes  de
las  demás  armas.  Dentro  de  poco  probablemente  habrá
vacantes  de capitanes  de fragata  en  el  Depósito  Hiciro
gráfico,  producidas  por  el  retiro  de  éstos  y  de  capitanes
de  navío,  pero  conforme  al  sistema  actual  de  ascensos,
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los  tenientes  de  navío  pudieran  no  obtenerlos  en  aten
ción  á  que  se  han  de  atender  del  mismo modo los dere
chos  de los  demás  oficiales,  cuyo  número  para  el ascenso
está  reglamentariamente  fijado.  Este  es  un  argumento
muy  convincente  en pro  de la  separación  del servicio  hi
drográfico,  pero  no  pretendemos  proponerlo  como  el
tnico  remedio  posible  ni como  la opinión  de  la  mayoría
de  los hidrógrafos;  no  obstante,  sería  muy  conveniente
que  el  crédito  para  el Depósito  Hidrográfico  se aumenta
se,  ásí  como  que  los  oficiales  jóvenes  se  aficionaran  al
expresado  servicio.
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(Continuación.)

P

Fogatas.—Llamadas  también  minetas ú  hornillos  Ide
guerra.  Consisten  en unos  agujeres  de  forma  de  tronco
d.e pirámide  con  el eje  inclinado  sobre  el  horizonte,  en
cuyo  fondo  se coloca  una  carga  de pólvora  de mina  ó de
otro  explosivo  cualquiera.

La  carga  se  encierra  en una  caja  hermética,  el  cebo se
liga  á  una  mecha  larga  instantánea,  ó bien  á hilos  eléc
tricos  que  se  entierran  y  comunican  con  los  puestos  de
observación.  La  entrada  de  la  excavación  se  cubre  con
una  tapa  fuerte  sobre  la  cual  se  pone  una  tonga  de  pie
dras  que  son proyectadas  por  la  explosión.

Fonita.—Especie  de dinamita  con absorbentes  activos.

Forcita.—Las  forcitas  son una  variedad  de  nitroglice
rina  con  absorbente  combustible.  Existen  diferentes  cla
ses,  que  se  distinguen  por  la  cantidad  de nitroglicerina  y
de  nitrocelulosa  empleada  en la  confección. de este  explo
sivo.

(1)  Traducido  del  Vocabulario  que  publica  enla  Rivista  Ma,ritima  el  Sr.  Sal.
rati,  oficial  de la  Marina  italiana.

Véase  el  cuaderno  anterior.                        -
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La  forcita  americana  se  compone  de

NitroglicerinaDe  7,90 á 76
NitrocelulosaDe  0,10 á  4
AbsorbenteDe   92 á  20

Las  forcitas  que  contienen  más  de 30 por  100 de  nitro
glicerina  tienen  por  absorbente  una  mezcla  compuesta
de  nitrato  de potasa  Ó de sosa  y polvo  de  madera.  Para
las  otras  forcitas  el absorbente  se  compone  de

Nitrato  de sosa320
Azufre36
Colofonia14
Alquitrán  de  madera..   10

Para  preparar  este  absorbenté  se hacen fundir  juntos  el
alqtitrán,  la  colofonia  y  el azufre  en  una  caldera  de  co
bre  calentada  al  vapor  de agua.  Cuando  la  mezcla  está
bien  fundida  y  forma  pasta  se  añade  el nitrato  de  sosa  y
continúa  calentando  y  amasando  la  mezcla  hasta  que
llega  á  secarse  y  se  hace  pulverulenta.  Una  vez  fría  se
mezcla  y  amasa  íntimamente  con  la  mezcla  correspon
diente  de nitroglicerina  y  nitrocelulosa.

Forcita  gelatina—Gelatina  explosiva  compuesta  de:

Nitroglicerina96
Nitrocelulosa  soluble4

Su  efecto  submarino  es 133 en  comparación  con  el de la
dinamita  núm.  1 considerado  como  100.

Fuegos  de Bengala.—Se  llaman  también  humaredas  y
artificios.  (Véase fuegos  Goston.)

Fúegos  Coston .—Los fuegos  Coston  son  artificios  mo
nocromados,  dé un  soló color  ó de dos ó tres,  combinados
diferentemente.
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Hay  tres  colores  para  los  fuegos  Coston:  blanco,  rojo
y  verde,  que  se  obtienen  con las dosis  siguientes:

Salitre24

Flor  de azufre5
Antimonio

Blanco.. Realgar3
Bermellón2

Goma  laca  rubia0,5

1  Clorato  de potasa16
Oxalato  de estronciana6

RojoAzúcar  de leche2
Negro  de humo0,125
Goma  laca  blanca.2

Clorato  de barita12
Verde...  Calomelano4

Goma  laca  rubia2

Para  preparar  estas  composiciones,  se reducen  los ma
teriales  á  polvo  muy  fino é impalpable,  se  les  hace  secar
y  se  les pasa  por  un  tamiz  de seda.  En seguida  se  hace la
mezcla  á mano,  y  para  que  sea  más  íntjma  se  pasa  tres
veces  por  el  tamiz  de  hilos  de  latón.  La  composición
blanca  sola  se  humedece  con  una  solución  de  dextrina
(100 gramos  por  un  litro  de espíritu)  amasada  y  seca;  las
otras  se comprimen  en  cartuchos  cerrados  con  tres,  en
vueltas;  la  envueltá  interior  es  de papel  buvard,  la  de  en
medio  de papel  de  estaño  y la  exterior  de  papel  imper
meable.  En  el fondo  de lós  cartuchos  se  tiene  la  costum
bre  de poner  arcilla  en polvo  comprimida.  Cuando  en un
mismo  cartucho  se deban  poner  muhos  colores,  se sepa
ra  cada  composición  por  un  pequeño  disco  de  papel  no
engomado,  el borde  se  corta  y  encola  concéntricamente
sobre  la  pared  interna  del  cartucho  y se le ceba  con  dos
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mechas  pequeñas  engomadas  con dextrina.  El extremo  su
perior  donde  termina  el fuego  lleva  un  pequeño  disco de
papel  como los precedentes,  cebado  con  cuatro  mechas
ordinarias,  cuyos  extremos  están  unidos.

Los  fuegos  monocromados  blancos  tienen  una  duracióñ
de  quince  segundos  próximamente.  Se emplean  dos espe
cies  de fuego  Coston  que  no  difieren  sino por  el  diámetro
del  cartucho:  los de 40 milímetros  de diámetro  sonvisibles
á  12 millas  de distancia,  mientras  que los de 30 milímetros
son  visibles  hasta  6 millas  solamente.  La  envuelta  de pa
pel  de estaño  sirve  no  solamente  para  la buena  conserva
ción  del fuego,  sino  también  para  la  regularidad  de  su
combustión,  porque  se  quema  gradualmente  la  mezcla
que  contiene.  Los  fuegos  Coston  llevan  exteriormente
etiquetas  que indican  su  tamaño,  el número  y la  disposi
ción  de los  colores,  así  como el  lugar  y la  fecha  de su fa
bricación.

A  más  de los precedentes  existen  otras  muchas  compó
siciones  para  artificios  de fuego.  La  siguiente  da  una  luz
blanca  muy  brillante.

Salitre  .-14.
Azufre3,5

Blanco..  Realgar  (sulfuro  de arsénico)1
Magnesio  metálico  con  25 por  100 pa

rafina.0,5

Estos  fuegos,  llamados  al magnesio,  dan  una  luz  muy
brillante  y sirven  para  alumbrar  y  hacer  señales.

Otra  receta  da la  dosis siguiente  para  la  confección  de
fuegos  blancos  y  rojos:

Clorato  depotasa50
Nitrato  de  barita150Blanco. Carbón  de madera   12-

Aceite  de linaza  cocido25
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Clorato  de potasa180
•               Nitrato de  estroncio110

•     Rojo....  Carbonato  de  estroncio35
Carbón7
Aceite  de linaza  cocido   35

A  pesar  de la  presencia  del  clorato  de  potasa,  estas
fuegos  presentan  una  gran  seguridad,  á causa  del empleo
del  aceite  de linaza  ccido,  que  se obtiene  haciendo  her
vir  el  aceite  de linaza  hasta  que  se reduzca  á  los  de su
volumen  primitivo.  Para  preparar  estos  fuegos,  se  pu!
venzan  los  ingredientes  y se  les amasa  íntimamente  con
aceite  de  linaza  en  máquinas  á propósito  hasta  formar
una  pasta  homogénea  y  compacta.  En  seguida  se  forma
una  galleta  que  se  comprime  fuertemente  con  estampas.
Los  ingleses  se  sirven  de  fuégos  al  magnesio  para  los
fuegos  blancos,  y para  los de  color  emplean  las  composi

•      ciones siguientes:

Clorato  de potasa  y  cobre..   190
Calomelano120Blanco.
Goma  laca  rubia60
Clorato  de potasa.200

Nitráto  de  estroncio  120
Calomelano.,75

R        Dextrina 30O3O•     Goma laca  rubia25

Sulfuro  de  cobre.    5
Clorato  de potasa-   95

1  Nitrato  de barita   225
Calomelano..45
Goma  laca.6Verde...        .Carbón  en polvo.,....•..    7
Azufre  sublimado67.
Clorato  dé potasa90

ToMo  xxxx,.—Mro,  1893.             .  38
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En  la  confección  de los fuegos  de  artificios  se  ha  en
contrado  útil  amasar  los ingredientes  con  alcohol  me.tili•
co  en lugar  de agua,  y  de emplear  el azufre  destilado  en
lugar  de las flores  de azufre  que con frecuencia  contienen
ácido  libre;.se  gana  de este  modo una  relativa  seguridad
al  objeto  de  la  posibilidad  de,  una  combustión  espon
tánea.

Fuegos  de artificios  de guerra.—Son  clasificados  gene
ralmente  en las  cinco  categorías  que  siguen,  que toman
su  nombre  del  destino  especial  que  á  cáda  cual. se  da,
ásaber:

1.0  Artificios  para  dar fuego.  —Mechas,  espoletas,  ce
bos,  estopines  de  todas  clases,  cápsulas,  composiciones
graduadas  de las  espoletas  de tiempo,  etc.,  etc.

2.°  Artificios  de  iluminación—Fuegos  blancos,  bom
bas  de iluminación,  cohetes  de estrellas,  cohetes  de fue
go,  de bengala  con paracaídas,  barriles  iluminntes,  etc.

30  Artifiios  incendiarios.  —Bombas  incendiarias,  ba
rriles  incendiarios;  brulotes,  camisas  de  fuego,  cohetes
incendiarios  y las diversas  substancias  incendiarias,  como
las  composiciones  tituladas  roca  de fuego,  fuego  griego
quirosifon,  el tho-ho-tsiang,  el ho-pao,  etc.,  etc.

4.°  Artificios  de demolición.—Petardos,  tubos  detonan
tes,  haces  de tubos  detonantes,  etc.,  etc.

5.°  Artificios  para  señales.  —  Fuegos  Coton,  fuego
Very,  cohetes.  (Véanse  los  artículos  correspondientes  a
la  denominación  de cada fuego  de artificios.)

Fuego  Very.—Son  pequeños  cilindros  de  composición

especial  del  diámetro  de 22 milímetros  y de 35 milímetros
próximamente  de  largo,  cuyos  cilindros,  encerrados  en
cartuchos  á propósito,  se  disparan  con  una  pistola  espe
cial.  El  cebo está  arreglado  de manera  que provoca  la  iii
flamación  de los  cartuchos  cuando  llegan  al  punto  cul
minante  de  su trayectoria.  Estos  fuegos  son dos estrellas
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rójas  Ó vérdes  y se  confeccionan  con  los  ingredientes  si
guientes:

Clorato  de potasa78
Para  estrellas  ro- Carbonato  de estroncio...  15jas.Goma  laca

Clorato  de barita.  ...  ..  66Para  las  estrellas
Azucar  de leche33

verdes Goma  laca1

Un  tercer  fuego,  llamado  amarillo,  6  de estrella  amari
lla,  fué  propuesto  por  los  señores  hermanos  Troccaceli,
de  Roma,  y  está  en  curso  de  experiencias.  Se  compo
ne  de

Clorato  de potasa500
Para  las  estrellas   Carbonato  de  estroncio   100

amarillasOxalato  neutro  de  sosa   225
Goma  laca125

Los  diversos  ingredientes  se  reducen  á polvo  separa.
damente  y pasan  al  tamiz  de seda; en seguida  se mezclan
3  se pasan  al  tamiz  otras  cinco  ó seis  veces  para  obtener
una  mezcla  íntima.  Esto  hecho,  se  humedece  con  una  so
hición  de goma  arábiga,  obtenida  disolviendo  70 gramos
de  goma  en  un  litro  de  alcohol  de  manera  que  resulte
bien  consistente  y casi  seca,  que se comprime  fuertemen
te  en  estampas.  Cada  estrella  seca  pesa  por  término  me
dio  23 gramos.

Las  estrellas  aSí  confeccionadas  se  secan  á la  sombra
durante  dos 6 más  días,  según  el  estado  de la  atmósfera,
y  se llevan  en seguida  á  la  estufa.  Cada  pequeño  cilindro
se  ceba  poniéndole  una  mecha  en  los  cuatro  canulares
equidistantes,  practicados  ó. lo largo  de cuatro  generatri
ces;  las  extremidades  se sujetan  con  un  hilo á  una  de las
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bases,  donde  se  fija también  un  copo  de  algodón  previa
mente  inhibido  de  un  barniz  de  goma  laca,  que  se  cubre
cTe polvorín  y  pólvora  de grano  fino.

Los  cartuchos  se  componen:  de un  cilindro  hueco,  for
mado  de  diversos  espesores  de papel,  encolados  entre  sí;
de  otro  cilindro  exterior  de  cartón  y de  otro  interior  de
hierro  blanco;  de un  cebo  de latón  con  cápsula  fulminan
te;  de una  carg  de  tres  gramos  de  pólvora  de  granos
finos;  de un  disco espeso  de  fieltro  con  agujero  central;
del  pequeño  ciliadro  que  debe producir  la estrella;  de dos
discos  de fieltro;  de un  tubo  cilíndrico  de cartón;  de otros
tres  discos  de fieltro;  de das,  cuatro  ó  más  pequeñas  ro
dajas  de cartón  fino  para  llenar  completamente  el  cilin
dro.  La  parte  externa  del  cilindro  hueco  se  recubre  por
la  parte  superior  de papel  no  encolado,  barnizado  y  pin
tacTo del  mismo color  que la  estrella  que  contiene.

Las  estrellas  llegan  á  la  altura  de 100 metros,  y  tienen
una  duración  de cinco  segundos  próximamente.  En  cir
cunstancias  normales  son visibles  de noche  á la  distancia
de  nueve  kilómetros;  durante  los crepúsculos  esta  distan
cia  se  reduce  á  poco más  de la  mitad.

Fuego  griego.—Inventada  por  el  ingeniero  Callinico,  se
empleó  por  primera  vez en  el año  673 de nuestra  era  con
tra  la  flota  árabe  que  sitió  á  Constantinopla,  Se  dice que
la  destrucción  de esta  flota,  acaecida  en Cizico,  se  debió
al  fuego  griego.  La  composición  de  dicha  substancia,
conservada  como  un  secreto  religioso,  aseguró  durante
mucho  tiempo  á  los  bizantinos  la  supremacía  del  mar
contra  las  flotas rusas  y  árabes.  Esta  composición  incen
diaria,  que  el agua  no  apaga,  era  muy  eficaz en  la  época
en  que  los  buques  se  veían  forzados  á  abordarse  para.
combatir.  Según  los  historiadores,  este  fuego  tenía  la
propiedad  de atravesar  el espacio  con un  ruido  silbante,
con  mucha  rapidez  y lanzando  llamas  luminosas,  por  lo
que  se  ha. creído  que, tal  composición  obraba  como  ips
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cohetes  á  la  congreve.  Las  prescripciones  que  el  empe
rador  León  el filósofó,  en  sus  instituciones  del arte  mili
tar,  establece  para  el empleo  de este  fuego,  contribuyen

-  á. justificar  tal  hipótesis.  En  efecto,  el  fuego  griegó  se
lanzaba  por  medio  de largos  tubos  de  cobre,  colocados
sobre  la  proa  de los buques,  y podía  dirigirse  en todo sen
tidós,  hasta  de  alto   bajo.  Propiedad,  inherente  á. los
cohetes  y á  todas  las mezclas  compuestas  de salitre  y ma
terialescombustibles  reducidos  á pasta  comprimida,  que

eñ  la  actualidad  no  tiene  nada  de  extraordinario,  pero
que  entonces  llenaba  de espanto  y temor.

Nigún  autor  bizantino,  ni  aun  los  escritores  de obras
militares,  hañ  hecho  mención  de la  fórmula  para  compo
ner  el fuego  griego;  ellos hablan  de todas  las substancias
conocidas,  la  pez,  la  nafta,  el azufre,  la  trementina,  etc.,
pero  no  hablan  del  salitre,  que  ya  conocían,  lo  que
induce  ú  creer  que  este  cuerpo  debía  entrar  como  in
grediente  principal  en la  fabricación  de  esta  substancia.
Por  otra  parte,  el salitre  en aquella  época  no  podía  em
plearse  ms  que al  estado natural  porque  desconocían  lós
medios  para  purificarlo;  por  tanto,  ellos ño  podían  comu
nicar  á la  mezcla  la  propiedad  kle explotar,  sino  única
mente  la  de portarse  como  los  cohetes.  Probablemente  el
fuego  griego  habrá.  sido un  compuesto  de azufre,  salitre,
nafta,  colofonia, trementina  y petróleo  nativo  en propor
ciones  diferentes,  según  que  se  destinaba  d ser  lanzado
por  is  tubos  de los buques,  por  los quiros-sifones,  por las
flechas  y por las hondas.

Fuertes—Hay  muchos  explosivos  conocidos  con  este
nombre;  los  más  antiguos  consisten  en una  mezcla  de dos
ó  de  todas  las  substancias  siguientes:  negro  de  humo,
azufre  y nuez de agallas,  mezcla  inhibida  de una  solución

•  de  nitrato  de potasa  y sulfato  de hierro.  Después  de hacer
una  mezcla  íntifria   secarl,  el  compuesto  se  emplea
como  absorbente  de la  glicerina.  
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Otra  variedad  de fuertes  consiste  en una  mezcla  de un
nitrato  con  el  dinitrobenzol.  Estos  compuestos  se  desig
nan  especialmente  con  el nombre  de fortisina.  Se obtiene
todavía  otra  variedad  de fuertes  añadiendo  á  uno  de los
mencionados  una  proporción  dada  de ácido  pícrico.

En  Bélgica  se  fabrica  con  el  nombre  de fuerte  la pól
vora  Henssehen,  cuya  composición  es  análoga  á  la  del
explosivo  mencionado.

Fulgurita.  —Este  explosivo  presenta  dos  variedades
que  se  componen  de:

Núm.  1  Núm.  2

Nitroglicerina60    90
Harina  de queso  y magnesia..   40    10

El  tipo núm.  1 es sólido y el núm.  2 es liquido.

Fulmicoton.  —  (Véase  Celulosa.) -—  Nómbrase  algodón
pólvora,  piroxilina,  y es una celulosa  trinitrada,  represen
tada  por  la  fórmula  química  CG H,  O  (ONO)  3; este com
puesto  es  insoluble  en el  agua,  en el alcohol  y en  el  éter,
sea  separadamente,  sea  en  mezcla,  pero  es  soluble  en  el
éter  acético  y  en  una  solución  etérea  de  amoníaco.  No
permanece  oxidado por  el permanganato  de potasa,  como
sucede  con  la  celulosa  no  nitrificada,  y por• consiguiente
puede  servir  de filtro para  filtrar  estas  soluciones.  Cuando
se  calienta  moderadamente  arde  con  más  rapidez  que la
pólvora  de  cañón,  haciendo  explosión por  éhoque  ó fric
ción;  hace  explosión  también  bajo  la  influencia  de  las  vi
braciones  producidaspor  la detonación  en sus inmediacio
nes  .de un  detonador.  El fulmicoton  se disuelve  en el ácido
sulfúrico  concentrado,  y la  solución no ennegrece  cuando
se  calienta.  El  ácido  nítrico  concentrado  disuelve  tam
bién  el fulmicoton,  pero  en esta  solución el fulmicoton  se
precipita  por  la adición  del  ácido  sulfúrico  con  el agua.
La  potasa  cáustica  la descompone  con formación  de nitra
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to,  nitrito  y  oxalato  de potasa,  al  mismo  tiempo  que  pro
ducción  de  glucosa  y  otros  compuestos  orgánicos.  Des
de1813  Braconnot  había  preparado  una  substancia,  lla
mada  por  él  xiloidina  (que  puede  considerarse  como  el
primer  paso dado  para  el descubrimiento  del fulmicoton),
haciendo  reaccionar  el  ácido  nítrico  sobre  el  lino,  el  al
midón  y  el  aserrín  de  madera.  Otra  tentativa  se  hizo
eñ  1.838 por  el profesor  Pelouze  que llamó la atención  sobre
el  hecho  de  que  cuando  el  apel  se  trata  por  el  ácido  ní
trico  fuerte  aumenta  de peso y adquiere  la  propiedad  de
arder  con  una rapidez  enorme.

Pero  el  verdadero  decubrimiento  del fulmicoton  data

del  año  1845, y lo hizo  el  dQctor  Schombein,  de  Basilea.
Acógido  primero  con  entusiasmo,  fué  objeto  d  estudios
y  de investigaciones  en casi todos los  países,  pero  al poco
tiempo  se  desechó  á  causa  de  los  frecuentes  accidentes
producidos  en su  manipulación  y  conservación.  Á pesar
de  eso se  continuó  estudiando  el  explosivo  en Austria  por
espacio  de bastante  tiempo  en virtud  de las  mejoras  intro
ducidas  en  su fabricación  por  el barón  Lenck.  El Gobier
no  de esta  nación  adotó  el  fulmicoton  para  los  usos  mi
litares,  y en  1862organizó  30 baterías  de campaña  y tres
regimientos  de artillería  expresamente  paa  emplear  el
algodón  pólvora  en la  artillería  Mas  después  de  tres  de
sastres  terribles  consecutivos,  ocasionados  por  la  explo
sión  de tres  .depósitos  de fulmicoton,  quedó suspendida  su
fabricación  y prohibido  su empleo.

Por  esta  época  el  químico inglés  Abel encontró  un nue
yo  mltodo  para  fabricar  el  fulmicoton,  reduciéndolo  á
pasta  comprimida,  y la  casa  Prentice  aplicó  el método  en
grande  escala  en  los  talleres  de Stowmarket.  En  estos
dltimos  años  casi  todos  los  gobiernos  han  vuelto  á esta
blecer  la fabricación  del fulmicoton,  y  enla  actualidad  es
este  explosivo  casi  únicamente  el que se  emplea  en  las
cargas  explosivas  de los  torpedos.

El  fulmicoton  conserva  el .aspectodel  algodón., pero  es
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más  áspero  al  tacto.  Es  poco  higroscópico  y  posee  la
propiedad  de electrizarse  por frotamiento.  Aprovechando
esta  propiedad  se han  construido  máquinas  electroestáti
cas  con  discos de papel  nitrado.

Cuando  sé moja  el fulmicoton  pierde sus  propiedades  de
explosivo  enérgico,  pero  las  recobra  al secarse..  Cuando
el  explosivo  está  en estado  de  copos  su  densidad  aparen
te  es  de 0,10; si tiene  la  forma  de hilos,  la  densidad  llega
á  0,25.  En  pasta  comprimida  en  la  prensa  hidráulica,  la
dénsidad  llega  á  1,00. Pero  estas  densidades  son sólo apa
rentes,  pues la  densidad  absoluta  del  fulmicoton es próxi
mamente  de 1,50.

Fabricación  del fulmicoton.—Existen  diversos  méto
dos  ó diversos  procedimientos  para  fabricar  el  fulmico
ton  trinitrado,  pero  el propuesto  por  el  Sr.  Abel,  y segui

•  do  en  Watthan-Abbey,  parece  ser  el  más  racional.  En
este  procedimiento,  que  con  ligeras  variantes  ha  sido

•  adoptado  casi universalmente,  se emplea  el algodón blanco
de  la mejor  calidad  procedente  de los residuos  de  la  indus
tria  textil  para  obtener  la  celulosa  como materia  prima.

Deseng’rasado.—El  algodón  debe  estar  exento  de  ma-
-   tenas  grasas  y de incrustaciones  que  lo  manchen,  por

que  de otra  manera  las  substancias  extrañas  nos  darán
con  los  ácidos  empleados  compuestos  susceptibles  de
provocar  más ó menos  pronto  la  descomposición  espontá
nea  del fulmicoton  y de alterar  su  estabilidad.  La  purifi
cación  del algodón  se consigue  haciéndolo  hervir  en  una

•  disolución  alcalina  de  1,02 de  densidad  y  lavándolo  en
seguida  copiosamente  en una  corriente  de agua.  Una vez
hecho  esto  se  seca  artificialmente  en una  estufa.

Cardado  y  triturcido.—El  algodón  así preparado  se re
pasa  y  quitan  a mano los  nudos  y  substancias  extrañas
que  contenga,  cardándolo  en  seguida  cuidadosamente.

•  Después  de  estas  operaciones  se  lleva  la  materia  á  los
trituradores,  que  son máquinas  especiales  que  reducen  el
algodón  a pequeños pedazos.
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Secado.  —Es preciso  secar  completamente  el  algodón
antes  de sumergirlo  en  el  baño  nitrosulfúrico,  á  fin  de
impedir  que  la humedad  existente  en él, absorbida  por  el
ácido  sulfúrico,  diluya  el baño,  elevando  al  mismo  tiein
po  su  temperatura.  Se  seca  el algodón  haciéndolo  pasar
por  cilindros  calentados  al  vapor  hasta  la  temperatura
de  85°  o.  próximamente  y  colocándolo  sobre  un  sinfín
que  le  hace atravesar  el  cilindro  de  un  extremo  á  otro
con  una  velocidad  proporcionada  al peso  por  100 de  hu
medad  que  contiene;  en  las  circunstancias  ordinarias,.
cuando  el  algodón  contiene  de 1 á  3 por  lOO de humedad,
pasa  de  un  extremo  á  otro  del  cilindro  en  el  espacio
medio  de veinte  minutos.

Pesada.—En  seguida  el  algodón  se  pesa  y  divide  en
lotes  de 500 gramos  cada  uno,  cuyos  lotes  se  conservan
en  un  recipiente  al  abrigo  del aire  para  enfriarlos  y  que
estén  prestos  para  recibir  el baño.

J’Titrificación.—El  baño  de nitrificación  consiste  en una
mezcla  formada  de  una  parte  en  peso  de  ácido  nítrico
puro  de  1,52 de  densidad  y  de  tres  partes  en  pesó  de
ácido  sulfúrico  puro  de  1,84 de  densidad,  correspondien
do  á  un  volumen  del primero  y  2,54 del  segundo.  Estos
ácidos  se  conservan  en recipientes  separados,  de los  cua-.
les  hacen  salir  un  chorro  delgado  á  un  recipiente  de  hie
rro  colocado  debajo y  que armado  de su cubierta  se llama
vasija  de  las  mezclas.  Los.  grifos  para  la  salida  de los
ácidos  tienen  los orificios  de  salida  proporcionales  á  su
volumen,  de manera  que  la  mezcla  se efectúa  á  cada  ins
tante  en proporciones  definidas.  Durante  se  vierten  los
ácidos  en la  vasija  de las  mezclas,  se  remueve  continua
mente  el  líquido con  un  agitador  mecánico,  ó  bien  con
una  cuchara  de madera  que  pasa  por  un  agujero  de  la
cubierta  y que  se  maneja  á  mano.  Por  el  exterior  de la
vasija  de  las  mezclas  se  hace  circular  constantemente,
mientras  dura  la  operación,  una  corriente  de  agua  fría,

á  fin de evitar  que  por  el  hecho  de la  mezcla  el  líquido
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no  se caliente  demasiado.  Cuandola  n’iezcla de los ácidos
se  enfría,  se  distribuye  el líquido  por  un  conducto  desti
nado  á  este  fin  á  las  pequeñas  vasijas  de  nitrificación
que  son  artesas  de fundición  de hierro  de 130 litros  próxi
mamente  de capacidad,  dispuestas  en fila á lo largo  de un
pequeño  canal  de agua  corriente,  de manera  que  este  lí-.
quido  bañe  exteriormente  toda  la  superficie  de dichas  arT
tesas.  A  cada  pequefiavasija  se  hacen  pasar  100 kilogra
mos  de la mezcla  de ácidos  que  corresponden  á  57  litros
próximamente;  se  sumerge  en la  mezcla  dándole  vueltas
con  la  mayor  rapidez  posible  un  lote  de  500 gramos  de
algodón  preparado  como se  ha  dicho  precedéntemente.
Después  de cinco  ó seis  minutos  de inmersión,  se  recoge
el  algodón  en un  colador  situado  en una de las extremida
des-de  cada artesa,  donde  se prensa  con un amasador  pro
visto  de coladores.  El líquido contenido  en las  cajas puede
servir  para  las  nitrificaciones  sucesivas  de otros  cinco  ó
seis  lotes  de algodón, pero  teniendo cuidado  de reemplazar
cada  vez la  cantidad  de ácido  absorbido  por  el  algoión.

Sumersión.—DeSPUéS  de esta  operación  el  algodón  ni
trificado  se deposita  por  lotes  separados  en  vasijas  vi
driadas,  que se  tapan  con  su  cubierta,  en  cuyas  vasijas
el  algodón  reposa  por  espacio  de  veinticuatro  horas
próximamente,  á fin de dar  tiempo  al  ácido  que  aun  lo
envuelve,  para  que  termine  la  reacción  de  conversión.
Durante,  este  tiempo  los  mencionados  vasos  se  tienen
constantemente  sumergidos  casi  hasta  la  boca  en  el
canal  de  agua  fría  corriente,  con  el  objeto  de impedir
que  la  temperatura  del  algodón  nitrado  se  eleve  por  el
efecto  de la  reacción  en  curso.

Lcivado.—En  segiida  se  lleva  uno  á  uno  el  contenido
de  seis  vasos  á un  secador  centrífugo,  compuesto  de  un
cilindro  de hierro  atravesado  de agujeros  y  que  gira  al
rededor  de un  eje  con una  rapidez  de  1.200 vueltas  por
minuto,  cuyo  cilindro  se  coloca  en el interior  de  otro  de
palastro.de-  paredes  continuas.
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Cuando  de  los  agujeros  del  cilindro  interior  no  sale
más  líquido,  se  retira  el  algodón  nitrado  y  se  le  lleva  á
la  tolva  de la  máquina  de lavar,  donde  una  rueda  de  pa
letas,  movida  rápidamente  por  una  corriente  de agua,  lo
agita  y revuelve  constantemente  para  lavarlo,  teniendo
sumérgiclo  en la  artesa  colocada  debajo; este  lavado  con
tinúa  hasta  que  un  pedacito  de algodón  nitrificado  posa
do  sobre, la  lengua  no nos  dé sabor  ácido.
•  Oreado y coccíón.—De  la  máquina  de  lavar  se  trans
porta  al  fulmicoton  al secador  centrífugo  descrito  antes,
y  de aquí  á  una  artesa  de madera  llena  de  agua  hirvien
do,  en la  cual  permanece  durante  ocho  horas  consecuti
vas.  Pasado  este  tienipo  el fulmicoton  se coloca  de nuevo
en  el secador,  y de  aquí  se, lleva  á  otra  artesa  de agua
hirviendo  como  la  anterior,  donde  se  le deja cocer  otras
ocho  horas.  El  agua  de las  artesas  se  sostiene  constante
mente  caliente  por  una  corriente  de  vapor  que  circula
en  su  interior;

Trituración.—Después  de  secar  de  nuevo  el  fumico
ton  e  reduce  á  pulpa  mediante  una  máquina  llamada  1w-
llander.  Esta  máquina  se  parece  á  las  que se  emplean  en
las  fábricas  de papel  para  reducir  á  pasta  las  materias
primas;  en ella  las fibras  de fulmicoton,  suspendidas  en el
agua,  pasan  constantemente  á  través  de  un  plano  incli
nado  y  de un  cilindro  próximo  que gira  alrededor  de  su
eje  y cuya  superficie  va  provista  de  cuchillas  pequeñas
en  el  sentido  de  las  generatrices  de dicho  cilindro.  Des
pués  de seis  horas  de trituración,  el  fulmicoton,  reducido
áun  estado  suficiente  de división,  se  transporta  á  la  ar
tesa  del lávado.
•  Lavado  final—La  vasija  del lavado  es  de  forma  oval,
se  construye  de madera  y de una  gran  capacidad  relati
vamente  á la  cantidad  de fulmicoton  que  en ella  se  ha  de
echar  de cada  vez,  cuya  cantidad  corresponde,  como  se
ha  manifestado.  ya,  al  contenido  de 6 vasos  ó al peso  de 3
kilogramos  de algodón.  La  vasija  está  provista,  de diver
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sas  ruedas  horizontales  con  paletas  movidas  automática
mente,  las  cuales,  agitando  sin  cesar  la  pulpa  del  fulmi
cotón  y  removiéndola  en  medio  de  un  gran  volumen
de  agua  fría,  facilitan  que  se  laven  por  completo  cada
partícula  de fulmicoton,  por  hallarse  éste  compuesto  en
un  estado  de  división  extrema.

Alcalinización  y  secado.—Después  de seis horas  de la
vado,  la  pulpa  del fulmicoton  se  analiza,  y  silos  resulta
dos  del  análisis  químico  son satisfactorios,  se  sumerge  la
pulpa  en uiia lechada  de cal  de 1,02 de densidad  que  deja
en  el fulmicoton  de  1 á  2 por  100 de cal  libre.  La pulpa  de
fulmicoton  se seca  en seguida,  llevándola  á un  recipiente
de  hierro  en el  cual  se  hace  el  vacío  con  uná  máquina
neumática.  En  este  recipiente  se  encuentran  también
unos  brazos  móviles  que aumentan  la  pulpa  del  fulmico
ton  en  cantidades  convenientes  en los alvéolos  cuyo  fon
do  se forma  de una  tela  metálica  con  agujeros  muy  pe.
queños  que  dcjan  pasar  el agua,  pero  retiene  las  partícu
las  más  pequeñas  del fulmicoton,

Compresidn.—Cuando  la  mayor  parte  del  agua  conte
nida  en la  pulpa  se  ha  eliminado  por  el procedimiento  de
referencia,  el fulmicoton  dividido  en pedazos  se  somete  á
una  primera  compresión  de  unos  2.250 kilogramos  por
cm.2  que  es  suficiente  para  expulsar  el resto  del agua  y
dar  á  la masa  la  consistencia  necesaria  para  operar  con
ella.  La  pulpa  así  comprimida  se  lleva  en seguida  á  la
prensa  hidráulica,  donde,  después  de haberla  colocado  en
moldes  de la  forma  deseada,  se  somete á  una  presión  de
775 kilogramos  por  cm.2 que  lo reduce  á ocupar  el  tercio
de  su  volumen  primitivo.

Observaciones.—Durante  se  fabrica  el  fulmicoton,  es•
necesario  tomar  toda  uerte  de  precauciones  para  evitar
un  exceso  de teinperntura,  sobre  todo  cuando  el  algodón
se  encuentra  en contacto  con los  ácidos  libres  áfin  de im
pedir  que  se produzcan  reacciones  secundarias  y descom
posiciones  que  se  manifestarán  por  un  desarrollo  abun
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dante  de vapores  rojizos,  dando  origen  al ácido oxálico y
otros  producto  que  alteran  las  cualidades  y propiedades
del  fulmicoton.

Así  los pequefios  aumentos  de  temperatura  deben  ser
evitados,  porque  hacen  aumentar  el peso  por  ciento  del
algodón  colodión  ó fulmicotondinitrado  contenido  en  la
masa,  disminuyendo  así  el título.de  fulmicoton.

Todas  estas  operaciones,  que  se efectúan  en la segunda
parte  de la  manipulación  del fulmicoton,  tienen  por obje
to  quitar  de las  fibras  nitradas  de la  celulosa  toda  traza,
aunque  sea mínima,  de ácido  libre,  porque  como  se  ha
visto,  su presencia  es  una  causa  de  combustión  espontá
rica,  hecho  que  tenía  lugar  con  frecuencia  en  los  prime
ros  tiempos  del descubrimiento  del explosivo  cuando  los
procedimientos  de fabricación  no  se  habían  estudiado  ni
aplicado  á la  industria.

Examinado  el  algodón  al  microscopio,  parece  com
puesto  de una  aglomeración  de  tubos  muy  finos  que  du
rante  la  nitrificación  se  llenan  de  ácido;  las  trazas  resi
duales  de ácidos  no  pueden  quitarse  por  los  procedimien
tos  ordinarios  de lavado  que en  un. principio  se  creyeron
eficaces  y suficientes.  Si  el fulmicoton  no estaba  cuidado
samente  purificado,  se  desarrollaba  en la  substancia  una
reacción  quimica  permanente  alimentada  por  las  trazas
de  ácidos  existentes  en  ella,  y  el  calor  que  se  producía
quedaba  confinado  en  el interior  de la  masa á  consecuen
cia  de no ser  ésta  buena  conductora;  además  tal  reacción
aumenta  de intensidad  muy rápidamente  con la  elevación
de  temperatura,  la  que recibiendo   su  vez  un  impulso
nuevo  por  los  éfectos  que  produce  su  energía  creciente,
llega  muy  pronto  al  grado  á  que  toma  fuego  el  fulmi
coton.

Esta  disposición  á la  combuslión  espontánea,  debida
al  fulmicoton  por  la  presencia  de los  ácidos  no  completa
mentC  expulsados,  aumenta  con  el peso por  ciento  del al
gpdón  colodión  eóntenido  en  el  prodacto  final  y con  la
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cantidad  de materias  grasas  y resinosas  que  quedañ  en.e1
algódón  por  consecuencia  de un  trabajo  imperfecto  en el
desengrasado  y purificación.

Las  influencias mencionadas  se  favorecían  con los pro
cedimientos  antiguos  de  fabricación  por  la  nitrificación
insuficiénte  é  incompleta  del  algodón,  el cual no  se  deja
ba  en contacto  con  los  ácidos  todo  l  tiempo  necesario
para  su  transformación  completa,  originándose  produc
tos  mucho  menos  estables  que  el fulmicoton  actual.

Productos  de la  explosión  delfulmicoton.—Cuando  se
hace  quemar  el  fulmicoton  al  aire  libre,  su  explosión,
aunque  á  la  simple  vista  parece  instantánea,  es  relativa
mente  lenta  en razón  á  que  cada  partfcula  se infiama  con
la  llama  de la  que  está  en  contacto  exteriormente,  mien
tras  que  el gas  calentado  ó llama  se  escapa,  de  manera
que  ha  de pasar  algún  tiempo hasta  que  el interior  de  la
masa  se  inflame. Pero  cuando  el fulmicoton  esté  encerra
do  en una  envuelta  sólida  y resistente,  de  modo  que  la
llama  procedente  de la  inflamación  de sus  primeras  par
tículas  no  pueda  escapar  por  ningún  lado  y  se  vea  obli
gada,  al  contrario,  á  recorrer  todos  los  vacíos  de  la
masa,  ésta  se  inflama  en un  gran  número  de  puntos  si
multáneamente  y la  descomposición  se  efectúa  entonces
con  una  rapidez  extraordinaria.  Un peso  dado  de  fulmi
coton  siendo  así  disociado  en  sus  elementos  en  un  es
pacio  de tiempo  infinitamente  pequeño,  se  produce  una
temperatura  muy  elevada  que  influye para  hacer  los últi
mos  resultados  muy  complicados.

Si  se coloca  un  pequeño  copo  de fulmicoton en el fondo
de  un  tubo  de ensayo  de cristal  muy  largo  y se  le da fue
go  con un  hilo  metálico  enrojecido,  se  notará,  á poco  de
efectuarse  la  explosión,  que  los  gases  contenidos  en  el
interior,  del tubo  eran  incolores  y que  casi  súbitamente
ellos. toman.un  tinte  rosáceo,.  signo  de  la  producción  del
óxido  de nitrógeno  (NO) que  se  convierte  en  seguida  en
peróxido  (NQ)  al contacto  del oxígeno  de  la  atmósfera.
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En  seguida  el agua  procedente.  de la  combustión  del  hi
drógeno  contenido  en el  fulmicoton  convierte  el  peróxi
do  de nitrógeno  en ácido  nitroso  y  ácido  nítrico,  como se
ve  por la  siguiente  ecuación:

Doe  mo1ciilas
de  peróxido       Una molócula       .       .

de  nitrógeno.        de agua.      Ácido nitroso.     Acido nltrico.

2  (NO5)    ÷    H50   =  H  NO.   ±   H NO

De  aquí  proviene  la  acidez  de los  residuos  húmedos
que  deja la  combustión  del fulmicoton  en el  ánima  de  los
fusiles  de  caza  cuando  se dispara  con  este  explosivo.

Sarrat  y  Vielle,  empleando  un  fulmicoton  compuésto
détres  cuartos  detrinitrocelulosa  (ó  fuimicoton  propia
tiente  dicho):

CS  H,  O..  (O NOS)

y  un  cuarto  de  dinitro  celulosa  (llamada  también  piroxi
lina  soluble  y algodón  colodión  [C6 H7 O.  O H (O NO5)5]
hn  óbtenido  por  cada  gramo  de ese  fulmicoton  los  pro.
duetos  siguientes  de explosión:

Óxidó  de carbono  (CO)234  centímetros  cúbicos.
Bióxido  de carbono  (CO).  .  .   234
Hidrógeno  (H)166
Nitrógeno  (N)107

TOTAL.  ..  .  741

A  baja  presión  se  produce  también  vapor  de  agua,  y
al  mismo  tiempo  más  óxido  y  menos  bióxido  de  carbono.

Berthelot  opina  que  la  presión  producida  por  la  conibustión  del  fulmicoton  en  su  volumen,  comprimido  .á la

densidadde  1,1, llega  á  24.000 atmósferas,  esto  es,  próxi
momente  la  mitad  de la  presión  que  produce  el fulminato
de  mercurio  al  detonar.
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Las  experiencias  efectuadas  hasta  ahora  no  han  sido
favorables  al  empleo del  fulmicoton  en la  artillería  en re
emplazo  de la  pólvora  de cañón,  con motivo  del daño que
su  violenta  explosión  podía  producir  ocasionalmente  en
los  cañones.  Para  emplearla  en  los fusiles  de caza,  se tie
ne  la  costumbre  de hacer  una  mezcla  en pesos  iguales  de
fulmicoton  en pulpa  con  el algodón  ordinario  reducido  á
pasta,  la  mezcla  se  lamina  en  hojillas,  que  á su  vez se en
rollan  en  cilindros  macizos  de  un  dhlmetro  correspon
diente  á  los fusiles  y cortados  á. la  longitud  deseada.  Es
tos  cartuchos  dejan residuos  carbonosos  en cantidad  con.
siderable  cuando  se  queman  al  aire  libre,  y muy  pocos
residuos  cuando  hacen  explosión  bajo  presión.

El  descubrimiento  hecho por  M. E. ‘O. Brown  del modo
de  hacer  explosión  el fulmicoton  no  encerrado  en envuel
tas  resistentes,  ha  aumentado  la  zona  de empleo  de  este
explosivo,  haciéndolo  muy  superior  á  la  pólvora  como
agente  de rotura,  como  carga  de torpedos,  etc.  Para  ob
tener  este  éfecto,  es  necesario  y suficiente  de  hacer  de
tonar  al contacto  de la  masa  del fulmicoton  comprimido
un  pequeño  cebo  detonante  consistente  en un tubo  de plu
ma  ó de  hojilla  metálica relleno  con  algunos  gramos  de
fulminató  de  mercurio  para  provocar  la  explosión,  la
cual  se  transmite  con  una  extremada  violncia  y rapidez
de  un  disco á  otro  del fulmicoton.  Además,  si  el fulmico
ton  empleado  en vez de ser  seco  es  húmedo al  15 por  100
como  el  que  de ordinario  se  emplea  para  mayor  seguri
dad,  es  preciso  aumentar  proporcionalmente  á  la  masa
la  dosis  dé  fulminato  ó mejor  recurrir  al  empleo  más  se
guro  é igualmente  eficaz  de un  cebo  intermediario  de al
godón  pólvora  seco,  que se pone  en  contacto  del  detona
dor  en  cantidad  proporcionada  á la  carga  de  explosión
Esta  invención  presenta  grandes  ventajas  bajo  el  punto
de  vista  de la  seguridad  para  la  conservación  del  fulmi
coton,  eliminando  así  todo  peligro  de  explosión  ocasio
nal  é imprevisto.  El modus  operandi  del  estopín  ó cebo
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detonante,  parece  consisUr,  según  los  resultados  de  la
experiencias  de Abel  Champion  y Peliet,  en la  influencia
de  una  onda vibrante,  cuyasvibraciones  deben ser  al me
nos  en parte,  del mismo género  que  las producidas  por la
explosión  del compuesto.  Este  fenómeno  debe  atribuirse
á  la  influencia  del movimiento  vibratorio  mencionado  y
no  al  calor  engeñdrado  por  el  cebo; prueba  este  hecho  la
circunstancia  de que  el  fulmicoton  húmedo,  empleado  en
las  cargas  de los torpedos  y  proyeçtiles,  puede  hacer  ex
plosión.por  medio  de un  pequeño  cebo de fulmicoton  seco
y  de  un estopín  de fulminato..  (Vase  Explosión  y  Deto
nadores.)

El  gran  efecto  destructivo  producido  po  la  explosión
del  fulmicoton,  cuando  ella  tiene  lugar  por  el  medio  des

crito,  se  debe  á  la  transformación  instantánea  de la  masa
sólida  en productos  gaseosos  enormemente  dilatados  por
la  temperatura  muy  elevada  producida  por  la  disocia
ción.  Cuando  el  calor  es  causa  de  la  explosión,  ésta  es
comparativamente  lenta,.  porque  el  fulmicoton  es  mal

conducfor  del  calor,  y  lo. transmite  lentamente;  pero
cuando  la  explosión  es  provocada  por  vibraciones,  éstas

deben  transmitirse  al  menos  con  la  rapidez  del sonido,  y,
por  tanto,  la  explosión  en este  caso  debe  ser  proporcio

nalmente  ms  rápida  que  la  precedénte.
•    .  Elfulmicoton  comparado  con  la  pólvora.—El  fulmi

coton  hace  explosión  más  fácilmente  que  la  pólvora  de
cañón:  en  efecto,.  mientras  que  la  última  exige  una  tem

peratura  por  lo menos  de 316° c.,  al fulmicoton  le  bastan
136° c.  y  á los  204° c.  arde  seguramente.  Es  muy  difícil

-      hacer arder  la pólvora  por  percusión,  aun  golpeándola
con  un  martilló  sobre  un  yunque.  El  fulmicoton,  por  elcontrario,  . arde  invariablemente  cuando  se  . trata  de

aquella  manera,  sin  embargo  de  que  la  explosión  que
da  localizada  en la  parte  que direcaamente  se  golpea.  La

explosión  del  fulmicoton  no  produce  humos;  esto  sería
•       ventajoso en las  minas  en  que la  atmósfera  se hace irres

ToMo  xxxu.—MAI0,  1893.  .  39.
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pirable  por  los gases  producidos  por  la  explosión  cuando
se  carga,  con pólvora,  si no  tuviese  el  inconveniente  de
desarrollar  grandes  cantidades  de  óxido  de  carbono  que
es  un  gas  deletéreo.  El fulmicoton no  deja  residuos  y, por
consiguiente,  no  ensucia  el  ánima  de los  cañones,  que no
necesitarían  se  les pasase  el  escobillón  después  de  cada
carga.  Se  ha observado  también  que  la  combustión  del
fulmicoton  calienta  los cañones  menos  que lo hace  lapól-’
vora,  siendo  tan  grande  la  diferencia  que  cien  disparos
consecutivos  hechos  con  el fulmicoton  calientan  la  pieza
menos  que  30 disparos  efectuados  con  la pólvora.

Esta  ventaja  importante  del fulniicoton  puede  ser  debi
da  al hecho  de  corresponder  el  peso  de la carga  del ful
micoton  á  un tercio  solamente  de  la  de pólvora,  y,  ade
más,  á  que siendo  más  rápida  la explosión. del fulmicoton
deja  menos  tiempo  á  los  gases  para  caléntar  por  contac
to  las paredes  del cañón,  sobre  las cuales no permánecen,
como  sucede  con  la pólvora,  los  productos  sólidos de  la
reacción  que  se  verifica  con una  y otra  substancia.  El  ful
micoton  en  copos puede  ser quemado impunemente  sobre
la  palma  de la  mano  y  hasta  sobre  una  capa  de  pólvbra,
sin  que  ésta  se  inflame, á  pesar  de  que no  se  puede  poner
en  duda  que la  temperatura  de la  llama  del fulmicoton  es
mucho  más  elevada  que  la  del  punto  de  ignición  de la
pólvora.  Un cañón  cargado  de  fulmicoton  retrocede  so
lamente  los   de lo que  retrocedería  con una  carga, equi
valente  de pólvora,  pudiendo  atribuirse  este  hecho  á  la
rapidez  de  la  combustión,  que  deja  menos  tiempo  á  los
gases  para  vencer  la  inercia  del  cañón.  Pero  esta  dife
rencia  de retroceso  se  transforma  en  erosiones  sobre  el
ánima  de la  pieza.

El  fulmicoton  no  se  altera  por  el  contacto  del  agua,
mientras  que la  pólvora  queda  fuera  de  servicio  por  la

•     disolución del  salitre.  Además,  si  la  pólvora  permanece
expuesta  á la  humedad  del ‘aire se  forman  eflorescencias
á  causa  de la  separación  parcial  del salitre;  s  es  de base
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de  nitrato  de amoníaco  queda  fuera  de servIcio,  mientras
que  basta  airear  el fulmicoton  al  abrigo  de los  rayos  so

larés  para  que  recobre  sus  propiedades  primitivas.  La
proporción  de humedad  que  conserva  el  fulmicoton  en el
estádo  ordinario  de la  atmósfera  es  el 2 por  100.

Como  objeción  al  empleo  del fulmicoton  en los cdíones
y  torpedos  en reemplazo  de  la  pólvora,  se  ha  sostenido
que  la  celulosa  trinitracia  esta  sujeta  a la descomposición
espontánea,  que pódrá,  en  ciertos  casos,  dejar  fuera  de
servicio  á  las  municiones  conservadas  en  los  depósitos.
Pero  el origen  de  esta  objeción  es  imputable  enteramen
te  al  antiguo  sistema  de  fabricación  del fulnicoton,  del
cual  no  se  sabían  eliminar  los  ácidos  libres  para  obtener
un  producto  perfecto  en  toda  su  masa,  convertida  en
verdadera  y propia  celulosa  trinitrada,  pues la  masa con
tenía  todavía  prodúctos  de  sustitución  menos  estable
que  se formaban  al  mismo tiempo.

De  todas  las experiencias  recientes  hechas  por  Abel y
otros,  resulta  claramente  que  el  fulmicoton  puro  es un
producto  estable  en  las  condiciones  ordinarias,  a pesar
de  que  conservado  en estado  húmedo  puede  desarrollar
traza  de ácidos  libres.  Sin  embargo,  su  temperatura  no
se  eleva  más  que un  poco  y  sus cualidades  no  se  alteran.
A  veces  se  tiene  la  costumbre  de  añadir  al  fulmicoton
conservado  en  los  depósitos  una  pequeña  cantidad  de
ácido  carbólico,  llamado  también  ácido  fénico  [C6 H,  OH]
con  el fin de impedir  la  formación  del moho  y que se  pu-
dra  el  explosivo.

Pruebas  de  estabilidad  del  /ulrnicoton.—El  fúlmico
ton,  para  ser  de  buena  cualidad,  no  debe  alterarse  en
circunstancias  ordinarias,  aun  bajo  la  influencia  de  los
rayos  solares.  Para  pfobr  el  giado  de  estabilidad  y,
por  consiguiente,  de  seguridad,  debe  someterse  á  las
pruebas  siguientes:

1,0  Se  calieiíta  2 gramos  y  medio  de fulmicoton  en un
tubo  de  ensayo,  en un’baño  de  aceite,  manteniendo  süs
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pendido  del tubo  una  tira  de papel  húmedo  previamente
inhibido  de  una  solución  de  ioduro  de  potasio  y  almi
dón.  No  debe  colorearse  el papel  hasta  que  la  temperatu
ra  del aceite  se  eleve  á 88° c.

2.°  Esta  experiencia  se repite  omitiendo  el papel  explb
rador  y  recubriendo  el  tubo  de  ensayo  de  un  disco de
papel.  En esta  prueba  no  deben  aparecer  vapores  pardos
mirando  el tubo  de alto  á  bajo,  según  el  eje,  cuando  la
temperatura  marque  1600 c.,  bien  entendido  que  se ha  de
quitar  en ese momento  la  cubierta  de papel.

3.°  Medio grano  de fulmi.coton  ha  de  poderse  calentar

en  un tubo  de ensayo  y en un bafio de aceite  hasta  la tem
peratura  de 173° c. sin  que haga  explosión.

4•o  El  fulmicoton  debe  disolverse  completamente  en el

éter  acético;  en esta  solución no  deben  apercibirse  trazas
de  fulmicoton  no  disuelto.

5.°  Diez  gramos  de fulmicoton  sumergidos  durante  dos
ó  tres  horas  en  120 gramos  de una  mezcla  compuesta  de
un  volumen  de alcohol  y  dos de éter  (en  esta  mezcla  se
disuelve  toda  la  celulosa  dinitrada  ó  algodón  colodión
que  el fulmicoton  pueda  contener)  no debe perder  en peso
después  de haber  sido  retirados  y  secos  más  que  canti
dades  despreciables.

Después  de algunos  años  se ha  tratado  de aumentar  la
estabilidad  del  fulmicoton,  mezclándolo  con  diversas
substancias.  Abel,  por ejemplo,  aconseja  conservarlo  con
20  por  100 de  agua,  mientras  que  el barón  Lenck  sugiere
el  empleo  de una  solución  de silicáto  de  sosa;  se  ha  pro
puesto  también  el  empleo  de  la  sosa,  del  carbonato  de
amoníaco,  de la  parafina,  etc.,  etc.

Pero,  en general,  el fulmicoton  para  las  cargas  de los
proyectiles,  minas  y torpedos  se conserva  habitualmente
al  estado  de  humdad  en  cajas  de  madera  cerradas  her
méticamente  (1).

(1)  Pueden  verse  las  instrucciones  circuladas  por  Real  orden  de  8Odeulio
de  186  para  la  conservación  y  almacenaje  del  algodón  pólvora.



VOCABULARIO  DE  LAS  PÓLVORAS...         587

Reglas  para  el  recibo del  algodón  pólvora.—Para  ser
aceptado  el fulmicoton,  á más  de satisfacer  á las  pruebas
de  estabilidad  descritas  antes,  debe  también  presentar
las  cualidades  siguientes,  que  se  probarán  analizando  un
disco  de cada  centenar  de ellos:

1.  Los  discos  de  fulmicoton  no  deben presentar  sobre
su  superficie  grietas  apreciables  ni  deben hendirse  fácil
mente.  Si se  les rompe,  la  sección  de rotura  debe  presen
tar  un  aspecto  compacto  y homogéneo,  no  descubriendo
trazas  de extratificaciones  ó de  granulaciones.

II.  La  densidad  debe  estar  comprendida  entre  1,15
y  1,20.—Ella  se  determina  haciendo  secar  un  disco  de
fulmicoton  en  un  lugar  seco  y  ventilado,  en  seguida  en
una  estufa  de aire  calentado  á una  temperatura  no  supe
rior  á  500  c.,  hasta  obtener  pesos  constantes;  dividiendo
en  seguida  el peso  expresado  en kilogramos  por  el volu
men  calculado  geométricamente  y expresado  en decfme
tros  cúbicos  se  tiene  la  densidad  pedida.  La  densidad
puede  obtenerse  más  rigurosamente  con  un  decímetro
de  mercurio.

III.  No  debe contener  trusas  de dcido li7re.—Esta  con
dición  se  determina  vertiendo  sobre  muchos  pequeños
fragmentos  de  fulmicoton  algunas  gotas  de  tintura  azul
de  tornasol;  el fulmicoton  no  debe  cambiar  de color..

IV.  No  debe contener  sales  de  sosa.—Se  hacen  hervir
durante  quince  minutos  100 gramos  de  fulmicoton;  pasa
do  al tamiz  en  un  litro  de  agua  destilada,  en seguida  se
filtra.  En  el  líquido filtrado,  reducido  por  la  ebullición
á  ‘/  del volumen  primitivo,  se  vierten  100 cm.5 de  una
solución  acuosa  límpida  de bimeta  antimoniato  de  pota
sa  [K2 1-1, Sb.2 07+6  Ji2 0]  que  produce  en  el  líquido un

•     precipitado  cristalino  de  bimeta  antimoniato  de  sosa
[Na,  H,  Sb, 0,  ±  6 E,  0]  si la  sosa  se  encuentra  presente
en  el  fulmicoton

Para  determinar  en seguida  el  peso  por  ciento  de esta
substancia,  se  recogerá  después  de dóce  horas  de reposo
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lo  precipitado  sobre  el filtro  seco y pesado,  se.hace  secar
en  una  estufa  de  aire  á  la  temperatura  de  60° c.  hasta
obtener,  pesos  constantes  en  dos  pesadas  consecutivas;
en  seguida,  observando  que una  molécula  de  .bimeta an
timoniato  de  sosa  pesa  [2 X 23 +  2 ±  120 ÷ 7 X  16 ±  6
(2 ±  16)] =  508 unidades  químicas,  de las cuales  2><23=46
están  coistituídas  por  la  sosa,  se establecerá  la  siguiente
proporción:

508:46:  D:x

en  la  cual  D  representa  el  peso  neto  del  precipitado  ex
presado  en gramos  y x el  peso por  ciento  de  sosa  que  se
quiere  determinar.  Además,  como  la  sosa  se  encuentra
generalmente  en  el  fulniicoton  al  estado  de  carbonato,,
cuya  molécula  [Na  COJ  pesa  [2 X 23 ±  12±  3X  161= 106
unidades  químicas;  para  determinar  el peso por  ciento  de
esta  sal  se  tiene  también:

106:  46:  : y  : s

en. la  cual  s  representa  el  valor  de x determinado  antes.
V.  No  debe  encerrar  menos  de  45  por  lOO ni  más  de 2

por  100  de’carbonato  de cal.—En  medio de los diferentes
discos  sometidos  al  examen,  s  tomarán  pequeñas  canti
dades  de fulmicoton,  que se  preparan  al tamiz para  redu
cirlos  á polvo.  Este polvo  se secará  hasta  peso constante,
en  pesadas  consecutivas,  en  una  estufa  de  aire  á 50° e.,
y  después  se  expondrá  al aire  á  fin de  que  reabsorba  el
2  por  100 de agua  higroscópica,  que se  determinará  exac
tamente  por  pesadas  sucesivas.  Se  pondrán  en seguida
en  un  matraz  5 gramos  de  la  pólvora  mencionada,  una
centena  de gramos  de agua  destilada  y2O cm.5 de una  so
lución  al  cuarto  de la  normal  de  ácido  clorhídrico,  medi
da  exactamente  á  la  temperatura  de 15° e.  Esta  mezcla
en  seguida  se  somete,  durante  seis  ó  siete  minutos.  á la
ebullición,  y  se  filtra,  lava  y  enfría  á  150  e.  Esto  hecho,
se  verterá  en el  líquido  filtrado  las aguas  de  lóción  y un
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centímetro  cúbico  detitura  de tornasol,  que  siendo  enro
jecida  por  el ácido  clorhídrico,  dará  á la mezcla  un  color
de  cáscara  de cebolla;  en seguida  se  verterá  con  lentitud
en  el recipiente,  agitando  al  mismo tiempo  toda  la  mez
cla  con  una  vErilla  de  vidrio,  una  solución  al  cuarto  de
la  normal  de  potasa  cáustica  contenida  en  una  probeta
graduada  en cm.5  hastaque  se  vea  reaparecer  en  el lí
quido  el color  azul  característico  de  la  tintura  de torna
sol.  La solución  alcalina  contenida  en la  probeta  debe set
de  20 cm.5 cuidadosamente  medidos  á la  temperatura  de
i5  c.  Si  en el  fulmicóton  no  se  encuentra  cal  ú  otra  ma
teria  alcalina  para  neutralizar  los  20 cm.3 de  la  solu
ción  al  cuarto  de  la  normal  de ácido  clorhídrico  verti
dos  en el  líquido filtrado,  para  que  reaparezca  entonces
el  color  azul  de la, tintura  de  tornasol  enrojecida  por  el
ácido,  es  preciso  verter  en  la  mezcla  20 cm.3 de la  solu
ción  al  cuarto  de  la  normal  de  potasa  cáustica.  Por  el
cOntrario,  si  el fulmicoton  contiene  materias  alcalinas  (5
cal,  se necesitará  una  cantidad  menor  de  la  solución  de
potasa  cáustica  para  neutralizar  los  20 cm.5  de  ácido
clorhídrico,  puesto  que  un.a cierta  parte  de éste  le habrá
neutralizado  ya  por  los  álcalis  y la  cal  contenida  en  el
fuhnicoton.  Por  consiguiente,  en este  último  caso  se  ano
tará  exactamente  la  cantidad,  de  solución  potásica  que
queda  en  la  probeta  después  que  el dolor azul  de latintu
ra  de  tornasol  haya  reaparecido  en  la  mezcla,  y  esta
cantidad  servirá  para  determinar  el  peso  por  ciento  de
al  contenido  en  el fulmicoton.

Si  el  fulmicoton  no  contiene  sosa  y sí solamente  cal,  se
multiplicará  el  número  de centímetros  cúbicos  y  fraccio
nes  de  centímetros  cíbicos  que  queden.  en  la  probeta
por  0,5,  y el  producto  indicará  el  peso por  ciento  de  cal.
En  Ligar  de hacer  esta  multiplicación,  se  puede obtener
el  minio  resultado  tomando  la  mitad  del número  de cm.3
y  fracciones  de cm.3 que  quedaron  en  la  probeta.

‘Si  el fulmicoton  á más  le  la  cal  Contiene sosa,  ‘precisa
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entonces  quitar  del  número  de  centímetros  cúbicos  que
permanezcan  en  la  probeta  el  de  centímetros  cúbicos  y
fracción  de centímetros  cúbicos  que  neutralizan  la  canti
dad  de carbonato  de  sosa  contenido  en  5 gramos  de ful
micoton.  Esta  cantidad  corresponde  á la  veinteava  parte
del  peso  por -ciento determinado  por  el procedimiento  del
párrafo  IV,  puesto•  que 5 gramos  son la  veinteava  parte
de  ciento.  Además,  como un cm.  de solución al  cuarto  de
la  normal  de  ácido  clorhídrico  se  neutraliza  por  0,0265
gramos  de carbonato  de sosa,  el número  total  de cm.  que
se  han  de  quitar  del residuo  que  queda  en. la  probeta  se

expresará  por

u=(y:20):0,0265=YO,S3

donde  y  está  expresado  en  gramos.        .  -

Supongamos  que elfulmicoton  no contiene  carbonato  de
sosa  (en este  caso  la  operación  detallada  en el párrafo  IV
no  hubiese  dado  precipitado),  sino  solamente  carbonatode  cal,  y  la  mezcla  hubiera  sido  neutralizada;  es  decir,

que  pasaría  del color  de cáscara  de ebolla  al  color  azul,
propio  de  la  tintura  de  tornasol,  dejando  en  la  probeta
únicamente  3,28 cm.  de  solución  potásica.  El  peso por

ciento  de  carbonato  de cal  será  1,6,  que se  obtiene  divi
diendo  por  2 la  cifra  precedente.

Supongamos  en  segundo  lugar  que  el  valor  de y,  de
terminado  por  el  párrafo  IV,  se  ha  encontrado  igual  á
0,80 (lo-que indica  que 100 gramos  de fulmicoton contienen
0,8  de carbonato  de  sosa)  y  que  además  la mezcla  haya
sido  neutralizada  cuando  queda  en  la probeta  solamente
4,09  cm.5 de los 20 cm.3 de solución  potásica  que  ella  con
tenía  primitivamente.  En  este  caso  es  preciso  buscar  pri

mero  cuántos  centímetros  cúbicos  de  solución  de ácido
clorhídrico  se  han  neutralizado  por  el carbonato  de sosa
contenido  en los 5 gíamos  de fulmicoton,  lo que  se  obtie

ne,  según  las razones  expuestas  precédentemente,  por  la
división  de y  =  0,8  gramos  por 0,53, ó sea  en cifras redon
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das  1,51cm.’  Buscando  en  seguida  la  diferencia  entre
los  cm.  que  permanecen  en  la  probeta  (409) y  los  debi
dos  á  la  presencia  de  la sosa  en el  fulmicoton,  será:

4,09  cm.5 —  1,51 cm.5 =  2,58 cm.5

que  representa  los neutralizados,  por  el  peso  por  ciento
de  carbonato  de cal presente  en el  fulmicoton,  cuyo peso
por  ciento er  en esté  caso  igual  á  1,29, puesto  que  se  de»
termina,  como se  ha  demostrado  precedentemente,  divi»
diendo  por  mitad  la  diferencia  expresada.

En  general  las  solucions  normales  se  preparan  po
niendo  en un  litro  (1000 cm.5) de  agua  destilada,  medida
cuidadosamente  á  la  temperatura  de  15° c.,  tantos  gra
mos  de materia  cuya  disolucíón  titulada  se  desea  obtener
como  unidades  químicas  contiene  su  molécula.

Estas  unidades  químicas  se  obtienen  haciendo  la  suma
de  los  pesos atómicos  de todos  los  átomos  que contiene  la
molécula  mencionada;  así  la  solución  normal  de  ácido
clorhídrico  se prepara  poniendo  en  un  litro  de  agua  36,5
gramos  de ácido  clorhídrico,  porque  la  molécula de  este
ácido  se  expresa  por  H C 1, en la  cual  el  átomo  de hidró
genoH  pesa  1 y el  de cloro  C 1 35,5. De  la  misma  manera
la  solución  normal  potásica  se  prepara  poniendó  en un
litro  de agua  destilada  56 gramos  de potasa  cáustica  ó hi
drato  de potasio,  porque  la  molécula  de  esta  substancia
se  expresa  por  K H O, en la  cual  el  átomo  de  potasio  K
pesa  39 unidades  químicas,  el  átomo  H de hidrógeno  1 y
el  O de oxígeno  16, siendo  la  suma  de  los  pesos  56. Las
soluciones  al  cuarto  al  décimo,  etc.,  etc.,  de la  normal  se
preparan  poniendo  la  misma  cantidad  de  materia  en un
volumen  cuádruplo,  décuplo,  etc.,  etc.,  de agua  destilada
medida  cuidadosamente   la  temperatura  de  15° c.

Las  soluciones  normales  y  subnormales  á  volúmenes
iguales  medidas  á  la  misma  temperatura  se  equivalen,  y
cuando  ellas  son  susceptibles  de combinarse  se  neutrali
zan  por el fenómeno  de  la equivalencia  química.
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VI.  Las  ceniras  n6  deten  pasar  del  6 por  100.—Se
toman  5 gramos  de fulmicoton  en polvo,  y  con el 2 por  100
de  agua  preparada  como  se ha  dicho al  principio  del  pá
rrafo  y  se  ponen  en  un  crisol  de. platino  previamente
pesado,  y después  de haberlos  mezclado  con  un  poco  de
parafina  muy  pura  se  hacen  quemar  completamente  por
medio  de  un  hilo  de platino,  que se  eniojece  las veces  que
sea  preciso,  teniendo  cuidado  de que no  se proyecte  fuera
del  recipiente  ninguna  partícula  de materia.  Los residuos

•    que  quedan  en el crisol  se  rocían  en  seguida  con  una  so
lución  de carbonato  de  amoníaco  puro  (N H).  C O  y ca
lentados  á  la  temperatura  de 2000 c.  hasta  peso  constan
te;  la  diferencia  entre  la  última  pesada  y el peso  del  cri
sol  vacío  no  deberá  pasar  de 0,03 gramos,  que  es  el peso
de  las  cenizas  correspondientes  al  peso  máximo  de 0,6

•     por 100.
VII.  La  estabilidad  del  ulmicoton  debe. ser  de quince

rninutos.—Esta  prueba  se  hará  de nuevó  sobre  el  fulmi
octon,  según  las  reglas  mencionadas  précedentemente  y
conforme  á  todos  los  prócedimientos  sugeridos  en los ca
pítulos  que  tratan  de  los explosivos  y  de la  dinamita  en
general,  donde  se  encuentran  también  descritos  la  prepa
ración  y  el  empleo  del papel  explorador  y  de compara
ción.

El  fulmicoton,  reducido  ápolvoy  tratado  como se ha  di
cho  en la  regla  V,  se  vierte  en  una  solución al  cuarto  de
la  normal  de ácido  clorhídrico,  en la  cual  se le dejará  por
espacio  de veiticuatro  horas,  agitando  con frecuencia  la
mezcla.  Después  de este  tiempo  se  vierte  toda  la mezcla
sobre  un  filtro,  donde  se  lavará  el  fulmicoton  con  agua
fría  hasta  que las aguas  de loción  no  contengan  más  clo
ruro.

Esta  condición  se  probará  vertiendo  en  las  últimas
aguas  de loción  filtrada  una  solución de nitrato  de plata  6
piedra  infernal  (Ag.  NO);  si  no  se producen  copos  blan
cos  lechosos  en  el seno  del líquido las aguas  serín  puras.
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El  fulmicoton  de referencia  se envolverá  en seguida  con
tela  blanca  6 con  papel  blanco  dé filtro,  sometiéndolo  á la
presión  de  una  prensa  de  mano  para  exprimirlo.  Una
parte  de  este  fulminato,  cortado  con las  manos,  se  hace
secar  completamente  en  frío  en  un  secador  de cloruro  de
calcio,  de  donde  se secarú  al  aire  libre  en  un  ambiente
privado  de vapores  ácidos,  y tan  pronto  haya  reabsorbi
do  el 2 por  100 de  agua  se  someterá  á la prueba  de esta
bilidad.

VIII.  El  punto  de  inflamación  del  fulmicoton  no  debe
ser  inferior  d  la  temperatura  de  1800  e. -—Esta prueba  se
hace  con  el fulmcoton,  preparado  según  el  procedimien
to  expuesto  en l  regla  anterior.

Para  evitar  las  influencias  debidas  á  un  calentamiento
prolongado  se pondrá  sobre un baño  de aceite  una  cubier
ta  provista  de  una  decena  de  agujeros,  á  través  de  los
cuales  se  harán  pasar  tubos  de ensayo  y un  termómetro.
Cuando  el  termómetro  marque  130° c. se  hará  caer  en un
tubo  un  poco  de ftilmicoton;  al  inflamarse  éste  se  notará
la  temperatura  del  baño,  vertiendo  al  mismo tiempo  otra
cantidad  de  fulmicoton  en  otro  tubo,  y  así  se  continúa
hasta  que  se llegue  al punto  en que  el fulmicoton  vertido
en  un  tubo  se inflame inmediatamenté.  La  última  tempe
ratura  notada,  la  que  corresponde  á  la  inflamación  ins
tantánea  del fulmicoton,  indicará  el punto  de inflamación
probable,  que conviene  comproba.r en  pruebas  repetidas.

IX.  El  tanto  por ciento en  peso  del  nitrógeno  no  debe
quedar  por  debajo  de  12,8  por  100.—Para  averiguar
esto  e  fundan  en el fenómeno  químico  siguiente:  “Cuando
se  hacen  hervir  las nitrocelulosas  en una  solución  de sul
fato  ferroso  (Fe S O.  1-1. 0.  C A 6)  y  de  ácido  sulfúrico
(H  S 0)  ó  bien  en una  solución  de  cloruro  ferroso  (Fe
C  12) y  ácido  clorhidrico  (H C 1) el nitrógeno  contenido  en
ellas  se  separa  al estado  de bióxido  de nitrógeno  (N 0).

Este  gas  se recoge  en  una  probeta  graduada  en  cm.0
terminada  la reacción  se  mide  exactamente  el  volumen
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reduciéndolo  á la  temperatura  de 15° c. y  á  la presión  ba
rométrica  normal.  En  estas  condiciones  cada  cm.  de
bióxido  de nitrógeno  contiene  un  peso 0,00062767 gramos
de  nitrógeno;  por  tanto,  multiplicando  el  volumen  del
gas  producido  en la  reacción  por  esta  cifra,  se  obtiene  la
cantidad  de nitrógeno  contenida  en el  fulmicoton  que  se
analiza.  Para  obtener  en seguida  el peso por ciento  de ni
trógeno,  es  preciso  dividir  el producto  mencionado  por  el
peso  de fulmicoton  que  se analiza  expresado  en gramos  y
multiplicar  el cociente  por  100.

Supongamos  para  mayór  claridad  que  25 centigramos
de  fulmicoton  tratados  por  el procedimiento  dicho hayan
producido  56 cm.5 de  bióxido  de nitrógeno.

Para  encontrar  el peso  por ciento  de nitrógeno  es  preci
so  multiplicar  el número  de referencia  por  0,00062767, di
vidir  el producto  por un  cuarto  que representa  el peso  del
fulmicoton  analizado  expresado  en gramós,  y por  último,
multiplicar  el  resultado  por  100. ‘Reuniendo  todas  estas
operaciones  en  una  sola  todas  las  veces  que  se  opere  so
bre  25 centigramos  de fulmicoton,  el peso por ciento  de ni.
trógeno  corresponderá  con mucha  aproximación  al  cuar
to  del volumen  del gas  bióxido  de’ nitrógeno  desarrollado
en  la  reacción;  y  por  consiguiente,  en  el  caso  especial
que  consideramos  este  peso  por  ciento  corresponde  al
cuarto  de 56,9,  es  decir,  14,2 por  100.

El  aparato  empleado  para  estos  análisis  se  llama  ni
trómetro.  Se  compone  de  un  matraz  de  vidrio  de
200  cm.  de capacidad  colocado  sobre  un  trípode  con  una
lámpara  de  Argand  con  reguladór;  de  un  embudo  de
cristal  con  el cuello  muy  largo  provisto  de  una  llave  me
tido  en el  tapón  de goma  elástica  del matraz,  de manera
que  su  extremidad  inferior  quede  dentro  del matraz,  pero
sin  llegar  al  líquido  que  contiene  el  matraz;  de un  tubo
aductor  provisto  también  de una llave  que  por  una  extre
midad  acodada  pasa  á través  del. tapón  del matraz  que
dando  al  interior,  pero  sin tocar  al líquido,  y cuya  otra
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extremidad  acodada  también  se  sumerge  en una solución
acuosa  de sosa  cáustica  contenida  en  utia cubeta;  de un
tubo  graduado  en  cm.  que,  sostenido  por  un  brazo,  se
sumerge  en  el  liquido  de  la  cubeta  por  su  extremidad
abierta;  esta  extremidad  comunica  con  el  tubo  aductor
de  manera  que  se  recojan  los  gases  que  borbotan  por
ella.

Antes  de erríplear  el nitrórnetro  para  recoger  el  ázoe  ó
-     nitrógeno  contenido  en el fulmicoton,  conviene  compro

barlo  determinando  el  ázoe  que  contiene  una  cantidad
determinada  de  nitromanita  cuidadosamente  pesada  y
químicamente  pura,  con  objeto de  hacer  las  correcciones
que  sean  necesarias  en  el  nitrómetro.  A más  todos  los
tubos  y  recipientes  que constituyen  el aparato  se  lavarán
cuidadosamente  con  una  solución  de sosa  cáustica  cada
vez  que  se  hayan  de emplear.

En  el  matraz  se verterán  en seguida  100 cm.3 de  agua
destilada,  30 gramos  de  sulfato  ferroso  cristalizado  y al
gunos  retales  de plaUno que  impiden que la  ebullición  del
líquido  no  produzca  sacudidas.  Esto  hecho  se cerrará  la
llave  del embudo,  en el cual se  verterán  25 centigramos  de
fulmicoton  disuelto  en  10  cm.3 de  ácido  sulfúrico  y  se.
abrirá  la  llave  del tubo  aductor,  encendiendo  la  lámpara
del  horno  colocado  bajo  el matraz.  El  aire  contenido  en
el  matrazserá  expulsado  pasando  por  el tubo  aductor  si
se  prolonga  la  ebullición.

Cuando  se juzga  que  no  queda  aire  se  apaga  la  lámpa-
ra,  se  cierra  la  llave  del tubo aductor  y  se vierte  en la  cu
beta  el  tubo  graduado  exactamente  lleno  de  la  solución
acuosa  de sosa  cáustica,  pero  teniendo  cúidado  de tapar
su  extremidad  abierta  hasta  que se introduzca  en  el líqui
do,  .á fin de impedir  que  el tubo  se vacíe.  El  tubo  mencio
nado  se fija enseguida  sobre  un  brazo  colocado  ya ¿pro
pósitó  y  de tal  manera  que  su  extremidad  sumergida  en
el  líquido  se  comunique  con  la  del  tubo  aductor  que  se
sumerge  en  el  líquido  de  la  cubeta.  Dispuestas  así  las
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cosas,  se  abre  con  precaución  la  llave  del  embudo  para
hacer  descender  en el  matraz  el  fulmicoton  disuelto  en
el  ácido  sulfúrico.  En  esta  operación  se  ha  d  cuidar  que
no  entre  en el  matraz  ninguna  burbuja  de  aire,  y  para
ello  se  tendrá  cuidado  de cerrar  de  tiempo  en  tiempo  la
llave.  Se  lava  en seguida  el  embudo con  5 ó 6 cm»  de áci
do  sulfúrico  que  se  hacen  descender  en el matraz  con  las
mismas  precauciones.  Un  segundo  lavado  se hace  con  el
agua  destilada  que  también  desciende  en  el matraz  por
el  mismo método  hasta  que todo el líquido llegue  á  los  ---

de  la  capacidad  dél matraz.  En seguida  se  vuelve  á  en
cender  la  hImpará  y tan  pronto  como el líquido comienza
¿1 evaporarse  se  abre  la llave  del tubo aductor.  El bióxido
de  Iiitrógeno  pasa  del tubo  aductor  al tubo  graduado  des
pués  de haber  borbotado  en  el  líquido  alcalino  y frío  de
la  cubeta  que  le  despoja  de los  vapores  acuosos  y ácidos.
Cuando  el  volumen  del gas  queda  estacionario,  es  señal
de  que  la  operación  está  terminada;  entonces,  para  hacer
salir  todo  el gas  bióxido  del nitrógeno  que  queda todavía
en  el matraz,  se ha  recurrido  al  expediente  que se  expre
sa  á  continuación.

Se  cierra  la  llave  del tubo  aductor  y  apaga  la  lámpara;
de  esta  manera  los vapores  acuosos  contenidos  en el  ma
traz  se  condensan,  produciendo  un  vacío  que  facilita  la
evaporación  del gas  disuelto  en el líquido; para  hacer  pa-.
sar  este  gas  en el  tubo  graduado,  se  llena  el  embudo  de
agua  destilada  y se  abre  su llave;  cuando  el agua  cesa  de
pnetrar  en el  matraz  se abre  la  llave  del tubo  aductor;
de  este  modo,  cuando  el  matraz  esté  lleno,  todo  el  gas
producido  por  la  reacción  se  habrá  recogido  en  el  tubo
graduado.

Las  investigaciones  para  determinar  el peso por  ciento
de  nitrógeno  se  harán  sobre  cantidades  de  fulmicoton
preparadas  según  lo dicho  en la  regla  VII.

X.  El  peso  por  ciento  de  algodón  no  transformado  no
deberó  pasar  del2  por  100.—Se  hacen  hervir  durante
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media  hora  5  gramos  del  fulmicoton  preparado  según
el  párrafo  VII  en un  exceso  de solución  acuosa  saturada
de  mónosulfuro  de sodio  (Na., S).

Después  de veinticuatro  horas  de reposo  se decanta  el
líquid.o y se  repite.  sobre  el  residuo  la  operación  prece
dente.  Desptiés  de  veinticuatro  horas  se  recoge  el  resi
duo  sobre  un  filtro  de papel  seco  y  pesado  de  antemano
y. se  lava  copiosamente  con  el agua  destilada,  hirviendo,
hasta  que  vertiendo  en  las  aguas  de  loción  una  solución
de  acetato  de plomo  [(C H  C O.  2 Ph  3 Aq] no  se  aperci
ba  traza  de  coloración  negruzca.  En seguida  el  residuo
se  tratará  por  el ácido  clorhídrico  diluído y caliente,  des
pués  se  lava  con  agua  destilada  hasta  . que  en  el  líquido
filtrado  no  se  encuentren  cloruros,  lo que  se  determina
vertiendo  en las aguas  expresadas  una  solución  de nitra
to  de plata  (Ag  NOS) que  no  debe  producir  precipitado  ó
copos  blancos  que  bajo  la  influencia  de la  luz  difusa  se
ponen  pardos.

Desp.ués  de  estas  diversas  operaciones  el  residuo  que
quéda  sobre  el  filtro,  compuesto  solamentente  de  algo
dón  ordinario,  se  seca  hasta  peso constante  en una  estufa
de  aire  á la  temperatura  de 00  c;  el peso  total  disminuí-
do  del peso del filtro  representará  la  cantidad  de algodón
no  transformado’  existente  en.  5  gramos  de  fulmicoton
analizado;  para  obtener  en seguida  el peso  por  ciento  de
algodón  no transformado  es  claro  que es preciso multipli
car  el peso  expresado  por  20.

XI.  El  peso  por  ciento  del  algodón  colodión  no  debe
pasar  del  1 Opor  100.—Se  ponen  en infusión  tres  gramos
de  fulmicoton  preparado  según  las reglas  del párrafo  VII
en  una  botella  cerrada  conteniendo  una  mezcla  de  50
cm.  de éter  de densidad  0,735 y  de 50 cm.  de alcohol  de
0;805 de densidad.  El fulmicoton  se deja  en  infusión  por
espacio  de doce  horas  agitando  la  botella  con  frecuencia
para  facilitar  la  disolución  del  algodón  colodión  en  el
líquido  mencionado  que  no  ataca  al fulmicoton  trinitado,.
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Este  tiempo  pasado,  se  decanta  el líquido  claro. y se  afla
de  al  residuo  una  cantidad  de  la  mezcla  expresada•  que
se  deja reaccionar  por  espacio  de  dos  horas,  teniendo
cuidado  de  agitar  con  frecuencia  el  agua  madre.  En  se
guida  se. recoge  el  residuo  sobre  un  filtro  seco  y pesado
de  antemano,  se  lava  muchas  veces  con  la  misma mezcla
de  éter  y  alcohol  y  se seca  ei  una  estufa  de  aire  á  500  c.
de  temperatura  hasta  el peso  constante.  Este  peso  dismi
nuido  del peso  del filtro  representa  al fulmicoton  trinitra

do  contenido  en los  3 gramos  del  fulmicoton  examinado
y,  por  consiguiente,  su  diferencia  con 3 gramos  represen
ta  la  parte  proporcional  en  peso  del  algodón  colodión
contenido  en  el  fulmicoton  mencionado.  El  peso por  cien
to  del  algodón  colodión  se  determinará,  pues,  multipli
cando  la  diferencia  de peso  de referencia  por  el  número
33,333.

Fulmicoton  alcanforado—El  fulmicoton  alcanforado  se
obtiene  agitando  el fulmicoton  ordinario  en una  solución
de  alcanfor.  Este  es  un producto  poco sensible y que  exige
el  empleo  de  un  fuerte  detonador  para  hacer  explosión.
En  general  se  prefiere  al fulmicoton  alcanforado  el  ful
micoton  hidratado  con  15 ó 20  por  100 de  agua,  que  nopresenta  ningún  peligro  en  sus  manipulaciones  y  con-

ser  vación,  siempre  que la  cantidad  de agua  pase  del  10
por  100.

Fulmicoton  California—Fabricado  en  San  Francisco
por  la  Compañía  de las Pólvoras,  según un procedimiento
poco  más  ó menos  idéntico  al  de  M. Federico  Abel,  ex
ceptuando,  sin  embargo,  la  compresión  en cartuchos.

Examinado  por  el  general  Abbot  se  encontró  liúmedó,
en  el  estado  de  gránulos  separados  que,  secándose,  se
reducían  á  polvo  impalpable.  La  casa  asegura  que  este
explosivo  contiene  por  término  medio:
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Nitrocelulosa  no  soluble93
Fulmicoton  soluble7
Agua  (en  el momento  de la  expedición).  24

El  general  Abbot asegura  que este  explosivo  puede cm -

plearse  con  confianza  y  que  no es  iiiferior  en  nada  á  los
productos  de las mejores  fábricas  inglesas.

Fulmicoton  comprimido.—El fulmicoton  comprimido  ha
sido  preparado  por  primera  vez en  1865 por  Abel.  (Véase
celulosa.)

Fulmicoton  cromado. —  (Véase  Algodón  pólvora
Davey.)

FuIm icoton  hidrata do. —Es  el  fulmicoton  comprimido
con  15 ó 20 por  100 de agua.  En  tal  estado  se tiene  la  cos
tumbre  de conservar  el  fulmicoton,  porque  la  humedad
permite  manejarlo  y conservarlo  con  toda  seguridad.

Fulmicoton  parafinado.—Se  prepara  mezclando  el ful
micoton  con  la  parafina  á  fin de aumentar  su estabilidad.
Pero  es  difícil  obtener  una parte  homogénea  mientras  que
su  sensibilidad  es  de tal  modo  atenuada  que  exige  cebos
especiales  para  hacer  explosión.  Se  le  prefiere  al fulmi
coton  hidratado.

Fulmim adera, —Llámase  también  nitroleñina  y consis
te  en  aserrín  de  madera  nitrificado.  Para  obtenerlo  se
tratan  seis partes  de  aserrín  de  madera  por  cien  partes
de  una  mezcla  de

28,50  partes  de ácido  nítrico  de  1,48 de densidad.
‘71,50 partes  de ácido  sulfúrico  de 1,84 d.  densidad.

ó  en  otros  términos,  un volumen  de ácido  nítrico  con  dos
de  ácido  sulfúrico.  =

ToMo xxxii.—Mro  1893.                           40
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El  aserrín  de madera  se prepara  con madera  dura, seca
y  no resinosa,  que  se  reduce  á polvo  muy  fino y parifica
do  de las materias  resinosas  inconstantes  y azoadas,  ha
ciéndolo  hervir  durante  ocho horas  en  una  solución  de
carbonato  de sosa.  En  seguida  se  lava  con  agua  abun.
dante,  se  seca  y se  trata  sucesivamente  por  el  vapor  de
agua,  por  el agua  fría,  por  una  solución  de  cloruro  de
cal,  etc.  etc.  El  producto  así  obtenido  -se nitrifica  en  se
guida  con la  mezcla  susodicha,  después  se  lava y  néutra
liza  con  una  solución  ligera  de carbonato  de sosa.

La  fulmimadera.  ó nitroleñina  se  emplea  en Inglaterra,
en  Alemania,  en Bélgica  y  en Francia  como  pólvora  de
caza.  Esta  es  la  pólvora  de madera,  así  llamada,  que  se
vende  en. granos  pequeños  de  un  milímetro,  ó en  cartu
chos  comprimidos.  Esta  pólvora  deja poco residuo  y pro
duce  poco  humo.

Fulminante  Olio. —(Véase iVitro glicerina.)

Fujmjnatos.—Son  sales  metálicas  de un ácido fulmínico
hipotético  ó  fulminato  de  hidrógeno  (CN)  (OH).  en  el
cual  los  dos átomos  de hidrógeno  de  oxidrilo  (OH)  son
reemplazadas  por  dos átomos  de un  metal monoatómico;
por  consiguiente,  la  fórmula  general  de  los  fulminatos
será  L  N  O  M,  en la que  M. representa  un metal  mono
atómico.  Estas  sales  detonan  violentamente.

Fulminatina.—Se  compone  de

Nitroglicerina85
Lana  preparada.  .    15

Quemándose  deja  un  residuo  negro.

Fulminato  de  plata.—En  general  se  llaman  fulminatos

los  compuestos  que  contienen  fulminatos  de  plata  y  de
mercurio,  que  á  su vez se  obtienen  tratando  la  plata  y el
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mercurio  metálico  por  el  ácido  nítrico  y  el  alcohol.  El
fulminato  de  plata  °  I  i O, se  prepara  de  1.a ma
nera  siguiente:  se  tonan  65  centigramos  de  plata  que
se  disuelven  á  un  calor  moderado,  en  un  disolvente  for
mado  de 5 centímetros  cúbicos  de  ácido  nítrico  de  1,42
de  densidad  y  de 3 centímetros  cúbicos  y  medio  de  agun
destilada.  Tan  pronto  como se disuelve  toda  la  plata  se
separa  la  lámpara  que  sirvió  para  calentar  la  solución  y
se  vierten  en ella  14 cm,  de alcohol.  Si el precipitado  tar
da  en producirse,  se  calienta  el líquido ligeramente  y con
atención  hasta, que  se  manifieste  un poco  de  efervescen
cia,  en cuyo caso  el fulminato  de plata  empezará  á depo
si.tarse  bajo forma  de agujillas  finas.  En seguida  se  recoge
sobre  un  filtro  y lava  con  el agua  fría  hasta  que las  aguas
de  loción  no den  más  reacción  ácida  con  el  papel  expio
rador,•secándolo  después  al  aire.

El  fulminato  de plata  no  debe  prepararse  con  monedas
de  plata  que  contengan  aleaciones  de cobre.

Se  puede  obtener  también  un  precipitado  cristalino  de
fulminato  de  plata  calentando,  hasta  que  se  manifieste
efervescencia,  una  solución  de nitrato  de plata  (Ag  NO,)
llamado  piedra  infernal,  disuelto  en  el  ácido  nítrico  y  en
el  alcohol.  .

El  fulminato  de plata  es mucho  más  sensible  y  peligro
so  que  el  de  mercurio;  es  preciso  conservarlo  seco  ó en
pequeñas  porciones  envuelto  en papel.  De  estar  mojado
es  prudente  cónservarlo  en  vasijas  de  vidrio.  Cuando  es-
está  seco se  usa  para  tomarlo  una  pequeña  espátula  de
papel.  El  fulmicoton  de plata  se  emplea  poco;  sirve  para
componer,  en  cantidad  infinitesimal,  los  cebos  para  los
juguetes  ó bien  se  une  al  fulminato  de  mercurio  con  el.
objeto  d.e elevar  la  intensidad  de las vibraciones  produci
das  por  la  detonación.

,,  OCN
Fulminato  de  mercurio.—Este  fulminato  Hg  CN

se  emplea  en la  fabricación  de  las  cápsulas  fulminantes
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de  los  cebos  y  detonadores  en  virtud  de  su  propiedad
eminente  de provocar  la  inflamación  en las masas  relati
vamente  grandes  de pólvora  y explosivos,  aun  empleá.n
dolo  en mínima  cantidad.  En  la  préctica  casi  nunca  se
emplea  sólo el fulminato  de mercurio,  sino  que  general
mente  se  le agrega  un  nitrato,  un  clorato,  ó  polvorín,  ó
bien  azufre  en mezcla  íntima,  sin  lo cual  el fulminato  de
tonaria  solo,  proyectando  á lo lejos las  6tras  substancias
sin  que  ellas  se  quemasen.  Este  hecho  puede  veriñcarse
poniendo  una  pequefia  cantidad  de  fulminato  sobre  una
capa  de  pólvora  al  aire  libre  y haciéndolo  detonar  por
medio  de la  chispa  eléctrica;  el  fulmina.to  detonará  .dis
persando  la  pólvora  sin inflamarse.  Repitiendo  la  expe
riencia  con  una  mezcla  de 6 centigramos  de fulminato  de
mercurio  y 9  de  clorató  de  potasa  colocado  sobre  una
tira  de papel  por  encima  de la  pólvora,  se verá  que  este
compuesto  provocará  la  explosión  de la  pólvora.

Se  tiene  la  costumbre  de hacer  las  mezclas  menciona
das,  bien  para  disminuir  el grado  de sensibilidad  del  ful
minato,  ó para  moderar  su  violencia  y  fuerza  rompedo
ra.  El  fulminato  de mercurio  es  un  explosivo  eminente
mente  rompedor.  Detona  si se le  calienta  á  187° c.,  si  se
le  pone en  contacto  de  un cuerpo  en ignición,  ó  bien  por
la  influencia  de la  chispa  eléctrica.  Es  muy  sensible  á  los
choques,  aunque  sean  moderados,  siendo  suficiente  fro
tarle  con  un cuerpo  duro para  que  detone.  Detona  tam
bién  al  simple  contacto  de una  gota  de  ácido  sulfúrico  ó
nítrico  fumante,  y  al  detonar  emite  vapores  rojizos.  Mo
jado,  detona  difícilmente;  con 30 por  100 de agua  no  deto
na  por  los frotamientos  y después  con  10 por  100 de agua
puede  descomponerse  bajo  un  choque, pero  sin  detonar;
con  5 por  100 etona  únicamente  la  parte  directamente
chocada.  El  fulminato  detona  siempre  entre  dos  pedazos
de  hierro  y entre  hierro  y  cobre;  es  menos  fácil  la  deto
nación  entre  dos  pedazos  de  mármol,  menos  aun  entre
hierro  y plomo,  difícil  entre  madera  y madera.  Se  obser
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va  que  la.  explosión  se  produce  tanto  más  fácilmente
cuanto  más  gruesos  són  los cr.istales.

El  peso específico  del fulminato  de mercurio  es  4,4; un
pequeño  volumen  de  este  compuesto  desarrolla  al  deto
nar  un  gran  vólumen  de  gases  correspondienes  á  la
temperatura  ordinaria  á  1.340 veces  próximamente  el vo
lumen  primitivo  del cuerpo  al estado  sólido; por  tanto,  en
el  momento  de la detonación  este  volumen  deberá  ser  to
davía  mayor,  puesto  que  el  fulminato  emite  en  su  des
composición  403 calorías  por  unidad,  las  cuales contribu
yen  á  aumentar  la  expansión  del  gas  producido  por  la
descomposición  y  á  aumentar  grandemente  sus  efectos
mecánicos;  la  presión  que  resulta  llega  á  48.000 atmós
feras.

El  fulminato  de mercurio  no  puede  fabricarse  en  gran
des  cantidades;  al  máximo,  se  toman  300 gramos  de mer

curio  metálico  puro  y  se  les disuelve  en 3 kilogramos  de
ácido  nítrico  concentrado  y limpib,  de 1,4 de densidad ca
lentando  moderadamente  la mezcla,  pero  de modo que no
pase  de 55° e. La: solución  obtenida,  se vierte  el líquido en
un  matraz  de. vidrio,  conteniendo  dos  litrós  de  alcohol
absoluto  de 0,83 de densidad.  En el estío,la  reacción  se  ma
nifiesta  expontáneamente  empezando porun  débil desarro
llo  de gases  y produciendo  en seguida  una verdadera  efer
vescencia  con desarrollo  de  gases  blanquecinos.  Cuando
la  reacción  cesa,  se  vierte  el contenido  del matraz  en una
cubeta  de porcelana  larga  y poco profunda.  Por  elenfria
miento  el  fulminato  de mercurio  se  precipita  bajo  forma
de  agujillas  ligeramente  parduzcas,  y  cuando  se  juzgue
que  ha terminado  el, precipitado  se  decanta  el  líquido,
recogiendo  los  cristales  sobre  un filtro,  lavándolos  en  se
guida  con  agua  fría  destilada  ó de  lluvia,  hasta  que  las
aguas  de loción no  den  más  reacción  ácida  con  el  papel
explorador.  El  fulminato  de mercurio  así preparado  tiene

un  aspecto  gris  debido  á la  presencia  del mercurio  metá
lico  no reducido,  finamente  dividido  y  á veces  también  al



604           REVISTA GENERAL  E  MARINA

oxalato  de  mercurio  presente.  Para  purificarlo  se  le  di
suelve  en  cien  partes  de  agua  destilada  hirviendo,  que
deja  depositar  el  mercurio  y el  oxalato  de mercurio  in
solubles,  y  cuando  la solución  es  límpida  y  transparente
se  decanta;  al  enfriarse  el  fulminato  demercurio  cris
taliza  en  prismas  blancos  brillañtes.  Los  cristales  de
fulminato  así  obtenidos  se  recogen  y secan  sobre  placas
de  porcelana  no esmaltada  y  al  abrigo  de los  rayos  del
sol.

El  fulminato  de  mercurio  debe  conservarse  encajas  de
madera  ó de cartón,  pero  nunca  en  vasijas  con  tapón  ú
otros  recipientes  que  puedan  en el  momento  de  abrirlos
ó  cerrarlos  ocasionar  un  roce  y  el  peligro  de  producir
una  detonación.

Fulminato  de  oro.  (Véase  Nitrato  de  oro.)

Fulminato  de  platino.  (Véase  Nitrato  de platino.)

Fulminato  de  cobre.—El  fulminato  de  cobre  ó  el  de
zinc  pueden  obtenerse  por  la  descomposición  del  fulmi
nato  de mercurio  húmedo  mezclado  d los  metales  dichos
reducidos  á polvo.  Estos  compuestos  son  solubles,  cris
talizan  y detonan,  pero  á  causa  de  su  inestabilidad  no  se
emplean.

Fulminato  de  sosa.—No  se  emplea  á  causa  de  su  ines
tabilidad.

Fulminato  de  zinc.  (Véase  Fulminato  de  cobre)

Fulmipaja.  (Véase  Paleína.)

Fulmisón.—Está  compuesto,  como  la  fulmimadera  ó ni
troleflina,  con  la excepción  de que al  aserrín  de madera  lo
reemplaza  el salvado.  (Véase  Fulmimadera.)
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Gelatina  explosiva  reglamentaria.  —Existen  dos clases.
La  pura  compuesta  de

Nitroglicerina93
Algodón  colodión7

y  la  alcanforada  que se  compone  de

Nitroglicerina88
Algodón  colodión7
Alcanfor5

Los  dos  compuestos  tienen  un  aspecto  gelatinoso,  el
color  amarillo  y consistencia  plástica;  no  se  distinguen
uno  de otro  sino  por  el  olor.  La  gelatina  explosiva  se
confecciona  en  cartuchos  cilíndricos  de  30 mm.  de  diá
metro  y  100 de longitud  coñ peso  de 30 gramos  por  térmi

no  medio.  La  envuelta  de  los  cartuchos  se  prepara  su
mergiendo  el papel  ordinario  en  un  baño  compuesto  de

Parafina20
Sebo  purificado30
Resma60

Los  cartuchos  para  demoliciones  se forman  de un  tubo
de  cartón  delgado  conteniendo  150 gramos  de gelatina  y
armados  en  su interior  de otro  cartucho  cebo  compuesto
de  30 gramos  de algodón  pólvora  seco  y comprimido.

Esta  gelatina,  tomada  en pequeña  cantidad,  arde  al aire
libre  cuando  se infiama  ó  golpea;  en  grande  cantidad.
pued.e  hacer  explosión.  Al. contrario,  cuando  se  encie
rra  en un recipiente  puede  hacer  explosión,  sea por. infla
macióñ  directa,  sea  por  descomposición  espontánea  pro-
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ducida  por  las impurezas  de las  materias  primas  emplea
das  ó bien  por  falta  de los cuidados  necesarios  de  conser
vación,  manejo  y transporte.

No  se  descompone  si  se  calienta  gradualmente  hasta
la  temperatura  de  800  c.,  pero  puede  descomponerse  y
hacer  explosión  si  se  continúa  calentando,  ó bien  si la
temperatura  se  eleva  bruscamente.  Hace  explosión  infa
liblemente  si  se  golpea  con  violencia  ó frota  entre  dos
cuerpos  metálicos  por  la  acción  de  un  estopín  de  ful
minato  de  mercurio  ó  por  la  acción  de un  cebo  de  algo
dón  pólvora  seco;  su  objeto  es  incierto  bajo  la  acción  de
la  chispa  eléctrica  y  al  choque  entre  piedra  y  hierro;  en
el  choque  entre  madera  y metal  permanece  inerte,  siem
pre  que  el  compuesto  no  esté  averiado  ni  sujeto  á las
exudaciones  de la nitroglicerina.

Si  la gelatina  se ha  preparado  bien,  puede  transportar-
se  y  man.ejarse con  toda  seguridad  siempre  que se  le pro
teja  donvenientemente  contra  las  vibraciones  fuertes  y
prolongadas,  contra  los  cambios  considerables  y súbitos
de  temperatura  y  que  se  encierre  en  recipientes  ligeros
que  no  cierren  herméticamente.

Es  poco higrométrica  y conserva  sus  cualidades  de ex
plosivo  superior  aun  cuando  se  sumerja  en el agua  du
rante  unos  días,  sobre  todo  si se  envuelve  en  papel  para
finado.  La  explosión  de una  carga  de  gelatina  puede  de
terminar  por influencia  la  explosión  de los  cartuchos  que
con  ella  estén  en contacto.

Para  asegurár  la  explosión  de los cartuchos  de gelatina
y  para  aumentar  al  mismo  tiempo  su  efecto  destructor,
se  les arma  con un  cartucho  cebado  de 30 mm.  de  diáme
tro  conteniendo  30 gramos  de algodón  pólvora  seco  y con
un  agujéro  en  el  eje  destinado  á  recibir  el estopín.  Este,
que  lleva  su  mecha,  puede fijarse  con  un  hilo  á  un  cartu
cho  de gelatina  después  de haberlo  introducido  en el car
tucho-cebo  en  lugar  de la  misma  gelatina.  Con este  cebo
la  gelatina  hace  explosión  todavía  cuando  se congela  por
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consecuencia  de haber  bajado  mucho  la  temperatura,  sin
que  haya  necesidad  de  deshelarla.

Reconocimiento,—Para  aceptar  y  emplear  en el servi
cio  la  gelatina  explosiva  reglamentaria  se  han  de hacer
las  pruebas  siguientes:

1.0  Prueba  de  neutralidad;  se  funde  un  poco  de com
puesto  en un  baño  formado  de éter alcohólico  y agua  des
tilada;  se  sumerge  en esta  solución  un  papel  de  tornasol
y  uno  de cúrcuma  y si  la  gelatina  es  neutra  ninguno  de
los  papeles  varía  de color.

2.°  La  gelatina  debe  conservar  su  estabilidad  durante
trece  minutos  á  una  temperatuta  de 600 c.

Esta  prueba  se  hace  poniendo  un  poco  de  gelatinaen
un  tubo  de  ensayo;  el tubo  se cierra  con  un tapón  del cual
se  suspende  una  tira  de papel  preparado  áon una  solución
de  ioduro  de potasio,  almidón  y  glicerina,  y  se sumerge
durante  trece  minutos  en  un  baño  de  agua  caliente  á  la
temperatura  de  60° e.  El  papel  no  ha  de presentar  man
chs  obscuras  al  hacer  esta  prueba.

3.°  La  gelatina  no  debe  exudar.
Esta  prueba  se  efectúa  sometiendo  cierta  cantidad  de

gelatina  á una  fuerte  presión  y  examinando  en  seguida  la
superficie  con  una  lente.  No ha  de  presentarse  la  exuda
ción,  que  se  manifiesta  bajo  la  forma  de un  ligero  rocío
aceitoso,  para  que  la  gelatina  sea  aceptable  segiin  esta
prueba,

Üonservación.  —Se conserva  siguiendo  las  mismas  re
glas  que  para  el algodón  pólvora.

La  gelatina  se  conserva  en los  depósitos  en  cartuçhos
sin  cebo y en cajas  de  madera  poco resistentes,  forradas
de  fieltro  al  interior  que no cierran  herméticamente  y  que
no  pasan  de 25kilogramos  de  capacidad  cada  una.  Los
cartuchos  se  distribuyen  en cajas  de 2.500 kilogramos  de
capacidad  cada una y  llenando  sus  intersticios  con aserrín
de  madera  bien  seco.  Las  cajas  deben  permanecer  al
abrigo  de los rayos  directos  del sol y deben protegerse  de
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los  cambios  bruscos  y extremados  de la  temperatura  am
biente.  Los  depósitos  deben  visitarse  con  frecuencia  y
destruir  inmediatamente  los  cartuchos  que  presenten
exudaciones,  aun  en las partes  internas  de la  cápsula.  Si
se  sospecha  que  existe  exudación  en  una  parte  de la ge
latina,  se  comprimen  bajo  una  prensa  diversas  porciones
colocadas  entre  dos  pergaminos,  y  si se  notan  sobre  el
pergamino  manchas  aceitosas,  la  gelatina  de  donde  se
tomaron  las  porciones  se declarará  fuera  de servicio  y se
destruirá.  Nunca  se  han  de guardar  los  cartuchos  armaS
dos  de estopines;  estos  últimos,  sean  de mechas  ó eléctri
cos,  se  conservarán  en  pequeñas  cajas  separadas  y  en
locales  diferentes.

Transporte.-—Se  efectúa  siguiendo  las  mismas  reglas
que  con  la  pólvora,  envasando  cuidadosamente  los  car
tuchos  entre  abundante  aserrín  y  evitando  que  en  el
vehículo  de transporte  vayan  cajas  de cebo  ú otras  subs
tancias  fulminantes.

Observación.—Paece  que  aumenta  el  grado  de seguri
dad  en  la  conservación  de  la  gelatina  sustituyendo  el
carbonato  de magnesia  por  el aserrín  de madera.

Los  cartuchos  de  gelatina  se  agujerean  y  cortan  con
útiles  de  madera.  Para  fijarlos  á una  pared,  la  cual  se
desea  demoler,  no  es  preciso  atravesarlos  con  clavos,
sino  sujetarlos  con  un  hilo  á  los  clavos  ya  fijos.

No  debemos  limpiarnos  la  naríz  con  las manos  ni el pa
ñuelo  impregnados  de gelatina  y debe  evitarse  el contac
to  del explosivo  con las heridas  ó arañazos  de  la  epider
mis.  Para  colocar  los cartuchos  en  los  agujeros,  se hace
uso  de baquetas  de madera,  se les  comprime  ligeramente
después  de asegurarse  queel  diámetro  del agujero  es  su

perior  al  del cartúcho,  y después  de haber  guarnecido  su
fondo  de un  cojinete  formado  con  pedazos  de papel.

Cuando  se arman  los cartuchos  es  preciso  tener  cuida
do  de que  no  haya  contacto  entre  la  mecha  y el  cebo de
fulmicoton  ó con  la  gelatina,  porque  de otro  modo  podrá



VOCABULARIO  DE LAS  PÓLVORAS...       609

producir  una  simple  inflamación  en lugar  de la  explosión
deseada.

Para  cebar  los  cartuchos  con  cebos  intermediarios,  de
algodón  pólvora,  se  desliza  la  barbeta  y se  introduce  la
cápsula  en el agujero  existente  ya  en el  algodón  pólvora,
comprimiéndolo  ligeramente  con  los  dedos  y rehaciendo
en  seguida  la  ligadura.

Los  cartuchos  de gelatina  que no  tienen  cebo  se arman
quitando  la  ligadura  y .haciendo  un  agujero  á lo largo  del
eje  con  un  punzón  de madera,  colocando  en  ese  agujero
la  cápsula  y rehaciendo  en seguida  la  ligadura  primitiva.

Cuando  se han  de reunir  muchos  cartuchos  para  con
feccionar  un salchichón  de longitud  determinada,  no  lle
van  el  cebo  de  algodón  pólvora;  sé  descubren  entonces
los  cartuchos  en  sus  dos  extremidades  pegándolos  uno
dotró  é introduciéndolos  sucesivamente  en un  manguito
de  tela  alquitranada.  El salchichón  se ceba,  como de orcli
nario,  en sus  extremidades.

Gelbita.—Pólvo.ra  sin  humo  inventada  por  el  doctor
S.  H.  Emmens  (véase  Ernensita.)  Se obtiene  espalmando
el  papel  sin  cola con  la  emensita.

La  gelbita  tiene  el aspecto  del papel  grueso  amarillo,
y  á  excepción  del color,  es  análoga  á  la  pólvora  Vielle
adoptada  para  el fusil  Lebel.

Geliñita.—Es  una  variedad  de  nitrogelatina;  se  com
ponede

Nitroglicerina56,50
Dinitro  celulosa3,50
Aserrín  de madera  muy  fino purificado   8,00
Nitrato  de potasa32,00

El  efecto  explosivo  submarino  de este  explosivo  es casi
idéntico  al  de la  dinamita  núm.  1.
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•  Glicerina.—Esta  substancia,  llamada  también  alcohol
glicérico,  propilglicerina,  se  encuentra  en todos  los  cuer
pos  grasos  animales  ó vegetales,  tanto  sólidos  como  lí
quidos,  combinada  con  los  ácidos  margárico,  esteárico,
oleico,  palmítico,  etc.  Se  encuentra  también  en  estado
libre  en diversos  compuestos  de origen  vegetal  y  se pro
duce  constantemente  en  la  fermentación  de los  líquidos
azucarados,  lo que  explica  su  presencia  en los  vinos  y  la
cerveza,  á  la  cual  se  agrega  con  frecuencia  artificial
mente,  sobre  todo  en  la  cerveza  destinada  á  la  exporta
ción,  para  evitar  que se  acidifique.

La  glicerina  se extrae  en general  de los  productos  se
cundarios  de la  fabricaciÓn  del jabón  y  bujías  esteáricas,
porque  en  estas  dos industrias  se  trata  de  eliminar  de
los  ácidos  grasos,  con los cuales  se encuentra  combinada,
para  reemplazarla  por  un  exceso  de álcali  en  la  primera
industria  y  para  obtener  los  ácidos  grasos  libres  en  la
segunda.  En  los  dos casos  el  tratamiento  comienza  ver
tiendo  en  las  calderas  donde  la  grasa  se  encuentra  en
fusión  un  volumen  de lechada  de cal  igual  al  volumen  de
la  grasa  empleada,  conteniendo  un  50 por  100 en peso  de
cal  pura.  De  este  modo  se  forma  un  jabón  insoluble  de
cal  mientras  que  la  glicerina  quede  disuelta  en  las aguas
madres  que  se  extraen  por  decantación  y presión.

El  jabón  insoluble  de cal ,se  trata  en  seguida  por  una
solución  de ácido  sulfúrico  que  se  combina  con la  cal y la
precipita  bajo  forma  de sulfato  si  el  producto  de los áci
dos  grasos  se  destina  á  la  fabricación  de  las  bujías;  por
el  contrario,  si el producto  se destina  á  la  fabricación  del
jabón,  se  le  trata  por  una  solución  concentrada  de cloru
ro  de  sódio  en  exceso;  este  cloruro  se  descompone,  su
cloro  da  lugar  á  la  formación  de cloruro  de cal  que queda
disuelto,  mientras  que  el sodio,  después  de  oxidarse,  se
une  á  los ácidos  grasos  para  formar  el jabón,  el cual,  inso-•
luble  en el  agua  salada,  formá  grumos.

Para  extraer  la  glicerina  de las aguas  madres  que  con-
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tienen  cloruros  de calcio,  de sodio,  de potasio,  de  la. cal
y  de los  álcalis  libres,  se  tiene  la  costumbre  de  neutrali
zar  los álcalis  por  el  ácido  clorhídrico  y  de  calentar  en
seguida  la  mezcla, hasta  la  temperatura  de  162° e.  para
favorecer  así  la:  evaporación  del  agua,,  y  por  consi
guiente,  hacer  precipitar  la  mayor  parte  de las sales  que
se  encuentran  en  disolución.  Cuando  por  los  ensayos
se  juzga  que se  ha  conseguido  el  objeto  deseado,  se  hace
enfriar  la  mezcla  y  se  filtra  en  s,eguida.  El  líquido  fil
trado  se  calienta  de  nuevo  hasta  los  100° c.,  haciendo
pasar  por  él  una  corriente  de  ácido  carbónico  que  tie
ne  la propiedad  de  precipitar  los  residuos  de  cal  en  el
estado  de carbonato  insoluble.  Para  evitar  que  se  forme
bicarbonato  de  cal  soluble,  después  de  haber  interrum
pido  la llegada  del  ácido  carbónico  se  continúa  todavía
calentando  por  algún  tiempo,  á fin de reducir  el bicarbo
nato  soluble  á  carbonato  insoluble.  Hechas  estas  opera
ciones,  se hace  enfriar  el líquido,  se filtra,  se concentra  y,
por  último,  se  le  destila.

La  glicerina  se  prepara  también  directa  y  económica
mente  descomponiendo  la palmitina  ó aceite  de  palma  y
haciéndola  destilar  en  un  alambique  especial,  en  el  cual
se  hace  llegar  una  corriente  de  vapor  sobrecalentado  á
una  temperatura  de  315°  e.  Cuando  se  condensan  los
productos  de  la  destilación  aparecen  en  el  condensador
divididos  en dos capas:  la  superior  formada  de una  masa
cristalina  de ácido  palmítico;  la  inferior  constituída  por
una  solución  acuosa  de glicerina.  Después  de haber  qui
tado  del  recipiente  el  ácido  palmítico,  que  es  empleado
como  el  ácido  esteárico  y  el  margárico  en  la  fabrica
ción  de  las  bujías,  se  calienta  la  solución  de  glicerina
para  expulsar  el  agua  por  evaporación.  Se  mantiene  el
líquido  á  una  temperatura  constante  por  debajo  del
punto,  de ebullición  hasta  que  la  glicerina  tenga  ,de  den
sidad  1,15.  «

Llegado  á este  punto  del trabajo,  se introduce  la  glice•
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rina  en un  alambique  y se  hace  atravesar  el  líquido  por
una  corriente  de vapor  á  1100 c.; esta  operación  se  hite
rrumpe  solamente  cuando  el  vapor  condensado  que
sale  del alambique  no  presenta  reacción  ácida  sobre  los
papeles  de pruebas.

En  seguida  la  glicerina  se  destila  de  nuevo,  inyec
tando  en el  alambique  una  corriente  de  vapor  á  180° e.
y  recogiendo  los  productos  de  la  destilación  en un  con
densador  que  se  mantiene  it  100° c.  próximamente  con
el  fin  de  impedir  la  condensación  del  agua  y  de  ob
tener,  al  contrario,  la  de  la  glicerina  que  se  recoge
así  en  un  estado  casi  puro.  Las  reacciones  químicas  que
intervienen  en este  procedimiento  son tnuy  simples,  por
que  el  aceite  de  palma  ó palmitato  de  propenilo  [C,  H,,
(C16 H  O)  3] se  descompone  fácilmente  por  el  agua  it al
tas  temperaturas  en  hidrato  de  propenilo  ó  glicerina
[C  H3 (O H) 3], que  se  disuelve  en el agua. y  en ácido pal
mítico,  que  se presenta  en masa  cristalina  flotando  sobre
la  solución  de  agua  y  glicerina  enfriada.  La  ecuación
química  que  expresa  las  reacciones  anteriores  es  la  si
guiente:

Aceite  de  palma.       Agua.      Glicerina.      Ácido palmitico.

El  aceite  de palma  es una  substancia  grasa  vegetal  que
se  extrae  de algunas  plantas  de la  Guinea y de la  Guyana,
perteneciendo  á la especie  de palmeras  y cocoteros,  como
el  avoiras  dais  ó dais  guyanensis,  el coco butyracea  y el
nucifera  areco ú oleracea.  Es  de  color amarillo  rojizo,  de
consistencia  de manteca  y  de olor fuerte  y agradable  que
recuerda  la  raíz  del iris  florentino.

Propiedades  de la glicerina.—La  glicerina  ura  tiene
la  consistencia  del jarabe;  su  densidad  es de 1,270 it 15° cen
tígrados;  hierve  it  290°  centígrados,  descomponiéndose
parcialmente;  es  un poco  volátil  it 100° centígrados,  pero
estable  it  las  temperaturas  ordinarias.  Si  una  solución
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acuosa  concentrada  de glicerina  se  mantiene  durante  al
gún  tiempo  á la  temperatura  de 0° se  verá  á  la  glicerina
cristalizar  parcialmente  en  largas  agujillas  blancas.  La
glicerina  pura  se  solidifica  á  40° centígrado,  formando
una  masa  gomosa.  No se infiama  aunque  su temperatura
se  eleve  á  150° centígrados;  cuando  arde,  su  llama  se pa
rece  á  la  del  alcohol.  Absorbe  fácilmente  los  vapores
acuosos  de la  atmósfera;  se disuelve  sin límites  en el agua
y  el  alcohol,  quedando  insoluble  en  el  éter,  en  el  cloro
formo  y  en la  bencina.

La  glicerina  se  emplea  con abundancia  en  la  industria
como  disolvente  de  muchas  substancias.  Sirve  también
para  mantener  en  estado  de  plasticidad  á  diversos  com
puestos  explosivos.

A. veces se  emplea  para  falsificar  la  miel,  prestándose

á  ello por  consecuencia  de  su  sabor  azucarado,  que  dió
lugar  á  que  Scheele,  que  lo  descubrió  le llamase  princi
pio  dulce  de las materias  grasas.

Laglicerina  que se  emplea  en  la  fabricación  de la  ni
troglicerina  debe ser  anhidra  y pura,  debiendo reunir  las
condiciones  siguientes:

1a  Debe  ser  neutra,  esto  es,  no ha  de dar  reacción  áci

da  ni alcalina  al  eiisayarla  con  el  papel  de  tornasol  Ó de
cúrcuma.  Debe ser  incolora,  y  también  inodora,  á la  tem
peratura  ordinaria.

2a  Debe  ser  anhidra,  ó á  lo más  contener  como  límite
de  tolerancia  2 Ó 3 por  100 de  agua;  como  la  proporción
de  agua  varía  en razón  inversa  de  la  densidad  de  la  gli
cerina,  con  la  cual  se  encuentra  mezclada,  la  cantidad  d.e
agua  se deduce  de  su peso  específico,  siendo  útil  servirse
de  la tabla  siguiente:

Po  especif,o de la                                                             Tanto pr 100 do agua
glicerina.                                                                conteeida ea la glicerina.

1,270                                 0
1,251                                  5
1,232                                 10
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Poou cspeifico do lo                                                             lauto por 100 do aguo
glireriua.                                                                 ootcuida en la gliconio,.

1,218                                  85
1,203                                  80
1,188                                 75
1,182                                 73

La  cantidad  de  agua  contenida  en  la  glicerina  puede
también  determinarse  más  minuciosamente  por  la  fórmu
la  de Vogel:

100(p—1,266)
Agua  contenida  en la  glicerina  =   (1,000  1,266)’

en  donde  p representa  el  peso  específico  de  la  glicerina
sometida  al  examen  y  1,266 el peso  específico  normal  de
la  glicerina.

3a  Mezclada  á  volumen  igual  con  el  ácido  sulfúrico

concentrado  debe  permanecer  limpia  é  incolora,  sin  dar
lugar  á un desarrollo  de gases  que manifiesten  su presen
cia  por  la  producción  de burbujas  en la  mezcla.  Para  no
confundir  las burbujas  debidas  á  la  producción  de  gases
con  las que  provienen  de las  partículas  de  aire  que  que
dan  adherentes  á  la  glicerina,  conviene  calentar  ésta  en
un  tubo  de  ensayo  y  al  baño  maría  antes  de  mezclarla
cen  el  ácido  sulfúrico,  el  que,  por  la  misma  razón,  se
verterá  sirviéndose  de una  pipeta  cuya  punta  se  sumerge
en  la  glicerina.  La  mezcla  expresada  de glicerina  y ácido
sulfúrico  no debe  ennegrecer  ni .por el tiempo  ni el calor,
y  mezclada  con  alcohol,  no  debe  producir  ningún  olor,
sobre  todo  el  semejante  á  las  ananas,  lo  cual  indicaría
que  la glicerina  contiene  ácido  butírico  ú otra  especie  de
ácidos  grasos.

4  Tratada  por  una  solución acuosa  de acetato  bárico

de  plomo,  la glicerina  no  debe  dar  precipitados  que  reve
larían  la  presencia  de substancias  orgánicas  extrañas.

5a  Mezclada  con  una  solución  acuosa  de  oxalato  de
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amoníaco,  no  debe  resultar  precipitado  ni  que se  entur
bie  la  mezcla,  porque  de otra  manera  se deduciría  que  la
cal  existe  en la  glicerina.

6•a  Mezclada  con  alcohol  no  debe producir  flores blan
cas;  tratada  por  la  tintura  de  iodo,  no  debe  manifes
tarse  en la  mezcla  un  tinte  violeta,  porque  uno  y otro  fe
nómeno  revelarían  la  presencia  de  la  dextrina,  con  la
cual  se  falsifica la  glicerina  con  frecuencia.  La  dextrina
se  revela  también  por  una  coloración  azul  que  adquiere
la  glicerina  si se  hacen  hervir  cinco gotas  vertidas  en un
tubo  de ensayo con cuatro  gramos  de agua destilada  y seis
ú  ocho  gotas  de molibdato  de amónfaco  tomadas  en una
solución  acuosa  débilmente  acidulada  por  el ácido nítrico.

7a  Agitando  en  un.a  botella  1.00 gramos  de gticerina

con  50 gramos  de cloroformo,  no  deben  formarse  preci
pitados  que  indicarían  que  la  glicerina  ha sido falsificada
con  azúcar  ó glucosa.

8•a  Mezclada  con  el ácido  sulfhídrico,  no debe  ennegre
cer  ni  dar  precipitados  negros•  para  tener  una  garantía
de  que  en  la  glicerina  no  existen  sales  de plomo.

9a  Tratada  la  glicerina  por  una  solución  acuosa  de
nitrato  de plata  de reciente  preparació’n,  no  debe  entur
biarse  la  masa  ni formarse  copos  ni  con  el tiempo  mani
festarse  precipitados.

Una  información  minuciosa  ordenada  por  el  Gobierno
inglés  después  de la  explosión  ocurrida  el  11 de Noviem
bre  de  1882 en los  talléres  de la  compaflía  Explosivos  de
Pembrey,  eñ el  condado  de Gales,  puso  en evidencia  que
el  accidente  debía  atribuirse  á  las impurezas  de la  glice
rina  empleada  para  la  fabricación  de la nitroglicerina.  En
efecto,  la glicerina  no  era  incolora,  daba  réacción  ácida;
tratada  por  el  nitrato  de plata  daba  un precipitado  espe
so;  mezclada  con  el  ácido  sulfúrico  concentrado  se  des
arrolló  un  olor  desagradable,  coloreándose  en párdo

Gliceronitro. —(Véase  Ben2ogliceronitro.)
ToMo xxm.—M&o,  1898.                          41
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Gliceropiroxilina.  —(Véase Explosivo  Clark.)

Glioxilina.—Es  el  tipo  de  las  nitrogelatinas.  (Véase
Abelitci.)

Glonoína.—Nombre  que se  da á la  nitroglicerina,  llama
da  también  Nitroleo.

Glucodina.—La  glucodina  es  un  líquido  blanquecino
obtenido  tratando  por  el ácido  nítrico  una  solución  satu
rada  de azúcar  de caña  en la  glicerina.  La  glucodina  es
soluble  en el  éter  y deja  un  exceso  de  azúcar  cristalino.
Existen  dos especies  de glucodinas,  la  blanca  y la negra,
que  presentan  al análisis  las composiciones  siguientes:

Blanca.  Negra.

Glocodina  (parte  soluble  en  el éter)36,40   34,24
Azúcar  cristalino  en polvos8,40    8,76
•Nitrato  de sosa31,20   37,84
Nitrocelulosa23,36
Mezcla  de  nitroclulosa  y  de  carbón  de

madera,,    19,31

Goma  explosiva.__(Téase  Dinamita  goma)

Grakrut.—Es  una  pólvora  gris  sin humo,  cuya  compo
sición  no  se  conoce;  puede  ser  análoga  á  la  balistita,  in
ventada  por  el ingeniero  sueco  Skoglund.  Segun  las  rela
ciones  oficiales, parece  que  esta  pólvora  ha  sido  experi
mentada  con  buen  resultado  en la  ametralladora  Norden
felt,  de 25 mm.;  con  una  carga  reducida  al  70 por  100 de
la  de la pólvora  ordinaria,  dió una  velocidad  inicial  más
grande  en el  33 por  100, sin pasar  la presión  del 5 por  100.
Esta  composición  es  conocida  también  con  el nombre  de
pólvora  Grciy,
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Granatina.—Inventada  por  M. Sola  en 1882; consiste  en
una  mezcla  de nitro,  azufre,  cenizas,  glicerina  y bencina.
Inflamada  al  aire  libre,  arde  sin explosión.  Es  una  pólvo.
ra  lenta  que se  ha empleado  con  buenos  resultados  en los
trabajos  de excavación  del istmo  de Corinto.

Grisutita.—.Compuesto  análogo  á  la  dinamita  grisú,  á
excepción  de  que  el carbonato  de  sosa  se  reemplaza  por
el  carbonato  ó  sulfato  de  magnesia.  La  grisutita  hace
explosión  con  pequeña  llama,  á causa  de  la  evaporación
del  agua  de  cristalización  contenida  en  el  carbonato  y
sulfato  de  magnesia.  Pero  los  efectos  de  este  explosivo
son  débiles,  y  si  se aumenta  la  proporción  de dinamita  la
llama  reaparece.  (Véase  Explosivos  sin  llama.)

(Continuard.)
Traducido  po,

JUAN  LABRADOR,
Capitán  de ari1leria  de  la  Armada.



VIAJE DE LA NAO «SANTA MARIA» (1)

Nada  más  monótono  que las relaciones  de  viajes,  sobre
todo  para  aquellos  á  quienes,  como á nosotros,  son el pan
de  cada  dia;  pero  la  índole  y  la  representación  de éste  es
tal,  que no  puede  menos  de verse  consignado  en  las  co
lumnas  de la  Revista  cuando  es  en recuerdo  de  las  gran
des  tradiciones  de la  Marina  y  de  la  patria,  que va  este
histórico  buque  á  las  playas  del  Nuevo Mundo,  con las
mismas  banderas  que  antes  que  ninguna  reflejaron  las
aguas  de los  mares  de  Occidente.

¿Qué  lleva  la  Santa  María  á las Indias  de Colón?  Deje
mos  la  respuesta  á  la  inspirada  al par  que verídica  pluma
de  D.  José  Alcalá  Galiano  en  la  revista  El  Centenario.
Dice  así:

‘Aunque  descubierta. por  Colón,  América  como  conti
nente,  América  sometida,  cristianizada,  educada,  prepa-.
rada  á  su actual  grandeza,  es, ante  todo,  obra  de  Espa
fía,  creación  de la  raza  espaflola,  que con  sus  guerreros,
navegantes,  exploradores,  frailes,  virreyes,  funcionarios,
legisladores,  sembró  en aquella  tierra  virgen,  y  á. veces
mártir,  las  benditas  simientes  y  hoy  portentosos  frutos
de  la  gran  civilización  latina.  Por  eso  á  la  exposición
centenaria  debemos enviar  nuestro  nombre.  Debe  ir  allí

(1)  Véase la lámina C.
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la  sombra  de Espafia,  la luz de su pasado.  La  forma  tan
gible,  material,  de esa  espiritista  evocación  de un  siglo  y
todos  los  héroes  que  llenaron  de  cien  glorias  sus  cien
aflos,  será  esa  navecilla  formada  en cuatro  días  con  cua
tro  tablas  y  cuatro  martillazos,  movida  por  cuatro  velas
como  alas  de un  albatros.  Nave  resucitada  del fondo  del
mar  de la  historia,  buque  fantasma  como  el del poema  de
Coleripge,  buque  anticuado,  inerme,  que  sería  echado  á
pique  por  la  última  laucha  de vapor;  nave,  sin  embargo,
venerable,  sagrada,  á  quien  hoy  se  bautiza  como  á  un
recién  nacido  y  se  tributan  honras  fúnebres  como  al
alma  de  un  muerto  inmortal  en  el  humilde  puerto  de
Palos.  Esa  carabela,  esbelta,  casi  teatral,  lenta  é  impro
pia  para  el  mar  moderno;  esa  minúscula  Santa  María,  la
flotante  casa  del gran  descubridor,  es  la  más  simbólica re
presentación,  la vera  effigies,  la  imagen  de Espafia. Cuan
do  esa  nave  abra  sus  alas  de  lienzo  y  cruce  las  ondas,
que  quizás  conscientes  de la  misión  que  lleva  y  el  genio
que  la  guía.  se  asocien  á  los  vientos  para  sostener  é  im
pulsar  su pequefiez;  cuando  vencidos  los  peligros  de las
soledades  atlánticas,  llegue  á  las  costas  americanas  con
sus  cansadas  velas,  sus  castillos  de  proa  y  popa  empina
dos  como  dos  jorobas  ennoblecidas  con  los  escudos  de
Castilla,  León,  Aragón  y  Sicilia,  con  sus  anchas  portas
y  arbolada  la bandera  de Castilla;  cuándo  ese  enano  de
pino  cruce  arrogante  entre  los colosos  del mar,  entre  las
ñaves  castillos  y naves  almacenes,  ancladas  y  formadas
en  el  puerto  de  Nueva  Yok  para  darle  la  bienvenida;
cuando  le rindan  homenaje  y la  saluden  izando  banderas
y  entonando  una  especie  de himno  con  pólvora  con  el  ór
gano  de sus  estupendos  cañones,  todas  las  acorazadas  es
cuadras  del mundo;  cuando  nuestra  bandera  sea,  por  un
momento,  vencedora;  cuando  con  aplausos  y  vítores
acojan  y festejen  á  los marinos  que  habrán  renovado  en
el  Océano  mercantil  del  siglo  xix  una  escena  del  épico
Océano  del siglo  xv,  en ese  solemne momento  el  nombre,
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la  grandeza  y el prestigio  de España,  obtendrán  en  Amé
rica,  si no  el premio  de su  pobre  industria,  la  medalla  de
honor  por  la  magna  obra  de su pasado.

,,Y  es  que  esa  navecilla  es una  reliquia;  es  que  llevará
por  capitán  la  sombra  d.e Cristóbal  Colón; es  que  ese cas
carón  de nuez es reproducción  fidelísima  de aquella  cuyos
tripulantes  eran  héroes,  cuyo  último  grumete  llevaba
sobre  el pecho  el rubur  ut  ces triplex  horaciono.  Aquella
nave,  al  cruzar  por  mares  nunca  de  antes  navegados,
realizó  el hecho  más  culminante  de la  historia:  la  sublime
odisea,  la  heroica  Eneida,  el  incomparable  poema  del
plus  ultra,  la  incantada  é  incantable  coloniada  que abrió
á  los  vuelos  de la  navegación  moderna  el  redondo  impe
rio  de los mares.  Por  eso la Santa  María,  al  llevar  á bordo
el  blasón  de nuestra  nobleza,  la reliquia  de nuestro  pode
río,  el  archivo  de  nuestra  historia,  nos  dará  el  mayor
triunfo,  el  más  valioso  premio  que  podremos  lograr  en la
Exposición  Internacional  de Chicago.  Ojalá  esa  barquilla,
que  después  de cruzar  el Atlántico  atravesará,  según  pa-

•  rece  se proyecta,  entre  festejos  y palmas,  casi  navegando
por  tierra,  á  través  de los lagos  y  ríos,  distancias  mayo
res  que  todo  su  derrotero  oceánico  nos  descubra  la  espa
ñola  comercial,  nos abra  nuevos mercados,  nos  conquis
te  nuevas  simpatiás,  nos  enlace  con  nuevos  convenios  á
esa  América  donde  los  nombres  de  tantas  ciudades  y
sitios,  por  su  origen  y  pronunciación  castellana,  procla
man  que España  descubrió,  gobernó  y  colonizó  el  gran
continente,  la inmensa  tierra  del porvenir,  esa  libre  y  li
bertadora  América  que  va á  hacer  ostentoso  alarde  de su
prosperidad  en los parques  y palacios  de Chicago.,,

¿Quién  puede  leer  esas  líneas  sin  sentir  el  más  noble
entusiasmo?  ¿Quién hay  que después  de  comprender  tan
profundos  conceptos  no sienta  inmenso,  legítimo  orgullo
de  haber  nacido  español?

Mas  no somos nosotros  solos los que  pensamos  y  senti
mos  de esta  manera,  que  aun  ha  ido más  allá  el Gobierno
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de  los Estados  Unidos.  Acordó  éste  la  construcción  de
las  tres  carabelas  de Colón, lo  que  no se  realizó  por  com
pleto  porque  al  llegar  el comisionado  de  aquel  Gobierno,
encontró  que ya teníamos  casi  terminada  la Santa  María,
pero  dispuso  que  se  construyeran  la  Pinta  y la  Niña
para  acompañarla.  Mas  al  tomar  esa  determinación  era
en  términos  tales  que  dejan  aún  atrás  los  sublimes con
ceptos  de Alcalá  Galiano,  á  pesar  de  tratarse  del  árido
lenguaje  de  las  comunicaciones  oficiales.  Dicen  poco
más  ó menos  los  originales  que  hemos  visto:  ‘que  nada
más  fácil  que  hacer  carabelas  en  los  Estados  Unidos,
pero  que  así  no  serían  sino el ridículo  de las  carabelas  de
una  procesión  cívica;  pero  que  hechas  en España,  idas  de
España  y  tripuladas  por  españoles,  se  agigantaban  sus
proporciones,  y  que si España  las  hacía  suyas  dándolas
á  mandar  y  tripular  á  los  oficiales  y  á  las  gentes  de su
Marina  militar,  que  entonces  la  bandera  de  la  Santa
María,  sería  el  propio  pendón  de Castilla  que  abrió  para
los  americanos  las  puertas  de su  patria,  y  sus  tripulantes
serían  los genuinos  representantes  de  las  grandes  tradi
ciones  del pueblo  que  descubrió,  conquistó  y  pobló  aquel
gran  continente.,,  Sigue  el  elevado  funcionario  que  tal
escribía  diciendo:  que no  dudaba  que  de  ese  modo  serí a
mos  recibidos  de una  manera  que  no  me  cabe  aquí  exa
gerar;pero  que tiene  la  fuerza  de la  evidencia  para  todos
nuestros  compañeros  que  conocen  dicho  gran  continente
en  mal hora  llamado  América.  Allí  el  americano  de  raza
europea,  sin  renunciar  al presente  que  le da patria,  rique
za  y seguro  porvenir,  recibe  con  placer  los recuerdos  de
la  historia  de  nuestros  comunes  progenitores,  como  co
munes  son las  glorias  de las edades  anteriores,  mientras
que  al recién  llegado,  el  que ya  duda  cuál  sea  su  nacio
nalidad  en esos  primeros  tiempos  terribles  del  emigrado,
en  que  lucha  con  la  soledad,  el  abandono  ó  la  explota
ción,  ve con  placer  las banderas  que ampararon  su  niñez
y  no  puede  ménos  de ser  para  él un  inmenso  consuelo  al
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ver  en la  nao  de Colón el recuerdo  de lo que  hizo  un  pu
ñado  de  hombes  y  la  evidencia  de  que  quedando  aún
mucha  América  que  colonizar,  aun  tiene  su puesto  en  el
festín.  Con tales  elementos,  pues,  no  ha  de  equivcarse  el
que  crea  que  esta  expedición  ha  de  tener  un  resultado
mayor  que el  que suele  tener  hoy  esta  clase  de demostra
ciones  en la  glacial  filosofía  de las relaciones  internacio
nales  de las  sociedades  modernas,  pues  representa  algo
muy  distinto;  representa  la  verdad,  representa,  sí,  el  le
gítimo  orgullo  de su  pueblo;  pero  ante  todo  representa
un  acto  de gracias  al  Todopoderoso  por  aquel  12 de  Oc
tubre  en  que  Rodrigo  de  Triana  gritó:  “jTierra!,,  y  en
que  el eco contestó:  ‘Para  la  raza  blanca!,,

Todos  nuestros  compañeros  conocn  la  historia  de  la
actual  nao Santa  María,  proyectada  bajo los  estudios  ar
queológicos  del  conocido  pintor  Sr.  Monleón y  del  ca
pitún  de navío  retirado  Sr.  Fernández  Duro;  convirtió  los
dibujos  en plano  el inspector  general  de  ingenieros  de  la
Armada  Sr.  Bona,  al  qu  cabe  todo el  mérito  en  la parte
de  la  construcción,  pues hizo  el próyecto  dejando  la  dis
tribución  de arboladura  y castillos  tal  como se lo presen
taron  y respetando  hasta  las  dimensiones  que  dió  la  dig
nísima  comisión  arqueológica,  como resultado  de sus  in
vestigaciones.  En  tal  concepto,  á  mi  juicio,  después  del
conocimiento  queda  la vida  í.  bordo  por  algunos  meses,
además  de tan  recomendables  estudios  como  se  han  pu
blicado,  entiendo  que no  es  justo  el  titulo  de  hipotétiça
con  que la  comisión  califica la  reconstrucción  de este  bu
que,  pues  si en algo  difiere  de la  de Colón  ha  de  ser  tan
poco  que  sería  preciso  la  misma  nao  Santa  María  para
que  pudiera  justificarse  la  diferencia.  A  mi  ver,  puede
aplicarse  á  este  caso  la conocida  historia  del  pintor  que
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copiaba  reluciente  armadura  y  nunca  hallaba  bastante
perfecto  su cuadro,  hasta  que  le  quitaron  de  delante  el
brufíido  acero  y  entonces  apareció  la  copia  perfecta.  No
podemos  presentar  la  antigua  nao,  pero  aunque  aparecie
ra  creo  firmemente  que  pudiera  llamarse  á  la  actual  co•
pia  exacta  de aquélla,  pues si bien  es  evidente  que  debe
diferir  en no  pocos  detálles,  ninguno  es  de  entidad  bas
tante  á quitarle  su  conjunto  de  una  reproducción  como
hasta  hoy  no se  ha  hecho semejante.

Debiendo,  sin embargo,  cruzar  el  Atlántico  á  la  vela,
era  preciso  disponerla  convenientemente  sin  desfigurar
su  aspecto  interior  ni exterior;  era  preciso  acomodar  la
dotación,  pues bastante  numerosa  y  sin  el menor  acomo
do,  ocupaba  doble espacio,  á punto  que no  se  podía  ni en
señar  el buque,  lo que se  consiguió,  de  modo  que  apare
ciera  la nao  desierta,  y  principalmente,  como  á  pesar  de
haber  sido calculado  el.radio  metracéntrico  con un  esce
so  de lastre,  con  los botes fuera  y  las  vergas  abajo  daba
menos  del límite  inferior  de seguridad  á  los  esfuerzos  del
velamen  en  la  fórmula  experimental  ‘  según  ya
había  expuesto  el mismo general  de ingenieros  Sr.  Bona,
fué  preciso  preparar  el buque  en  el Arsenal  de  la  Carra
ca  para  dejarlo  en  condiciones  de razonable  garantía  que
requerían  las  elevadas  superextructuras  del  casco  y su
especialisimo  aparejo.

El  buque  se  probó  el 21 y 22 de  Diciembre  y  quedó  lis
to  á  fines  de  Enero  de  1893 para  emprender  su  expedi
ción  á  las  Antillas.

El  primer  programa  de  la  expedición  era  hacer  á  la
vela  el  viaje  á  la Habana,  después  á remolque  recorrer  la
costa  de  los  Estados  Unidos,  asistir  á  la  revista  naval
dl  1.0 de Mayo,  seguir  al  Canadá  y  por  el  San Lorenzo  y
los  lagos  americanos, ir á Chicago  á la Exposición,  de don
de  debía  regresar  á la Habana  para  quedar  en aquel puer
to  como recuerdo  del cuarto  centenario,  en  la forma  que
se  creyera  mejor  para  su  más  fácil  conservación.
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Variado  después  el  plan,  hubo  que  reformarlo  hasta
en  la parte  del. viaje,  pues  faltaba  tiempo  material  para
llegar  á la  revista  naval  que  debía  celebrarse  en  Hamp-.
ton  Roads  de la  bahia  Cheasapeke  el dia 26 de Abril;  así,
el  crucero  Isla  de  Cuba recibió  el encargo  de  remolcar  la
nao  á  las  islas  Canarias,  de  donde  debía  desatracamos,
para  que  desde  ah  siguiéramos  nuestro  viaje  á  Puerto
Rico  á la  vela.

Un  accidente  en la  máquina  del crucero  retrasó  la  sali
da  hasta  el  11 de Febrero  á  las  diez  de  la  mañana,  que  a
remolque  comenzábamos  nuestra  romántica  expedición.

No  era  la  vez primera  que  la  nao Santa  María  navega
ba  remolcada  por  un  buque  de fuerza,  y como tal  no eran
desconocidas  las dificultades  que nos  esperaban.  En  efec
to,  el  buque  gobierna  siempre  mal;  si  con  los  balances
mete  en el agua  las  bularcamas  exteriores,  obran  éstas
como  verdaderos  timones  laterales  y  no  es  posible  ate
nerse  á regimen  ninguno;  sobre  todo,  apenas  se  llega  á
las  ocho  millas,  las  salidas  de sus  grandes  llenos  de  popa
arrastran  tal  columna  de agua  que  es de  todo  punto  im
posible  evitar  guiñadas,  que  de haber  alguna  mar,  llegan
á  siete  y ocho  cuartas.  Por  consiguiente,  hubo  que  dejar
el  andar  reducido  á un  máximo  de siete  millas,  el  que  se
pudo  sostener  gracias  á  un  tiempo•  verdaderamente
excepcional,  pero  no  sin que  con tal  gobierno  y el  del  re
molcador,  que  á  tal  velocidad  no era  tampoco  el  mejor,
dejaran  de faltar  muchas  veces  los  calabrotes.

Anduvimos  182, 173, 163 y  150 millas  en las cinco singla
duras,  hasta  el  15, que  recalamos  al  puerto  de la Luz,  de
Gran  Canaria,  donde  hallamos  los cruceros  Üonde  de  Ve
nadito  é  Isabel  II,  que  nos  hicieron  una  afectuosa  aco
gida.

De  una  vez para  todas  deseamos  consignar  que  no  nos
proponemos  describir  las fiestas  á  que  asista  este  buque,
y  sí sólo dar  brevísima  noticia  de  las  que  se  verifiquen
por  su  causa  especial,  omitiendo  siempre  toda  clase  de
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citas  personales  que  nos  obligarían  á  dar  á  este  escrito
más  extensión  que  la  que  permite  la  índole  de  la  Re
vista

Siguindo  nuestra  comenzada  relación,  diremos  que un
vapor  remolcador  del puerto  nos vino á buscar  y á las dos
de  la  tarde  atracábamos  al  rompeolas  para  que  por  la
plancha  pudieran  ver  la  nao  cuantos  quisieran.  El  reci
bimiento  había  sido por  demás  afectuoso:  todos  los  botes
engalanados  nos  esperaban  á la  entrada  del puerto,  otros
á  la  vela  habían  ido á recibirnos  á  la  altura  de  la  isleta,
los  buques  mercantes  estaban  engalanados  y cuantos  po.
dían  saludaban  al  cañón.  Apenas  atracados  vinieron  á
bordo  todas  las  autoridades,  sin  excepción, y comisiones
de  todos  cuantos  centros  hay  en  Las  Palmas,  lo  mismo
religiosas  que  científicas  y  de  recreo,  penetrados  todos
del  verdadero  significado  de la  expedición  en lo más  ele
vado  del sentimiento  patriótico.

El  mismo día  15 hubo  una  interesante  velada  en  el Se
minario:  el siguiente,  16, solemne  Te  Deum  con una  más
notable  oración,  procesión  cívicorreligiosa  á  la  ermita
de  San Cristóbal,  donde  consta  que oro  Colón: sesión  en
el  Ayuntamiento,  donde  me  fué  regalada  un  acta  nota
rial,  en que consta  la  llegada  al  puerto  de  la  Luz  de la
actual  nao  San/a  María,  documento  extendido  en perga
mino,  y  que aparte  de  su  valor  histórico  es  una  verdade
ra  obra  de arte;  gran  banquete  dado  por  el Ayuntamien
to  y baile  de etiqueta  en el Gabinete  literario.

Al  siguiente  día  17 visitaron  la  nao  la  mayor  parte  de
las  autoridades,  y  el  señor  obispo  de  la  diócesis  bendijo
la  tripulación,  regalando  algunos  víveres  á  la marinería,
despidiéndonos  con  una  sentida  oración.  Por  la  tarde
tuvo  lugar  en la  calle  de Triana  la  anunciada  batalla  de
flores,  superior  á  todo  encomio.  Prescindiendo  de  que
sólo  en  las  islas  Canarias  se. podrían  tirar  toneladas  de
flores  en el mes  de Febrero,  tuvo  la  fiesta  la grandiosidad
que  tiene lo  que nace  de la  espontaneidad  de  un  pueblo
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en  masa,  presentando  dos  horas  de fiesta  como no  es  po
sible  superar  en ninguna  gran  capital,  terminando  la  no
che  con una  bonita  retreta  militar  con  que  nos obsequió
la  guarnición,  presentando  dos  carrozas  alegóricas  con
afectuosas  dedicatorias  al  ejército  de  mar,  de  nuestros
compañeros  de armas  del  ejército  de tierra.

Al  amanecer  del  día  siguiente  salimos  entre  salvas,
banderas  y músicas  en  el  puerto,  convoyados  hasta  bien
lejos  por  un vapor  de las líneas  inter-insuiares,  donde  iban
el  alcalde,  el  Comandante  de  Marina,  alma  los  dos  de
cuanto  se había  hecho,  multitud  de  comisiones,  nuestros
compañeros  de los dos cruceros  que  quedaban  en el puer
to  y  muchas  personas  del comercio,  que  eran  los que  por
suscripción,  lo  mismo españoles  que  extranjeros,  habían
contribuído  á todos los gastos  de los festejos.

El  viaje  á  Tenerife  no fué  tan  tranquilo  como lo había
sido  el  de venida  de la  Península;  había  soplado  duro del
NO..  y quedaba  bastante  mar;  y  aunque  reinaba  la  brisa
no  pudimos  andar  más  de 5 millas,  mientras  el abrigo  de
la  isla no  nos cubrió  de  la  gran  mar  que  suele haber  en
los  freus  del archipiélago  canario.

A  enorme  distancia  de  Santa  Cruz  vinieron  á  recibir
nos  las  comisiones  y  amigos  con  los vapores  del puerto,
uno  de los que  nos  cogió  de  remolque,  pues  íbamos  á la
vela  para  tomar  así  el  fondeadero,  pero  el  embate  de la
isla  nos  obligó  á  aceptar  aquel  auxilio  hasta  dejarnos
con  la  nao  amarrados  al  muelle,  y  con plancha  á tierra
á  las cuatro  y  media  de la  tarde.  El  muelle,  sobre  el  que
estaba  en masa  toda  la  población,  presentaba  un  aspecto
imponente,  población  que con  muchos  que bajaron  de los
montes  pasaron  todos  por  á  bordo  los  días 19 y 20 que
estuvo  la  nao  á completa  disposición  del  público,  pudien

do  asegurarse  que  en ambos  días  pasaron  por la  nao  más
de  20.000 visitantes.

Lo  mismo que en las  Palmas  vinieron  á  bordo  cuantas
autoridades  había  en  la  localidad  y  comisiones  de  todos
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los  centros  sin  distinción,  haciéndonos  todos  un  recibi
miento  más  que  afectuoso  y entusiasta.  Apenas  llegados
fuimos  objeto  de toda  clase  de obsequios:  baile  en la Fi
larmónica,  gran  baile  de  etiqueta  en  el  Casino,  que  es
modelo  de  saciedades  semejantes  ,  iluminaciones,  Te
Deum,  visita  del  señor  obispo,  y muy  especialmente  una
expedición  encantadora  á la  Orotava,  que  duró  desde las
siete  de la  mañana  hasta  igual  hora  del dla  siguiente,  y
que  nos dejará  recuerdo  imperecedero.  Merece  entre  todo
mención  la  llegada  á  la  pequeña  villa  de  Puerto  Cruz,
que  por  igual  motivo  que  en la  batalla  de flores  de la  ciu
dad  de  las  Palmas  presentó  la  fiesta  la  grandiosidad  de
todo  un pueblo  en movimiento,  así se trate  de uno de poco
más  de  4.000 habitantes.  Por  fortuna,  estaba  perfecta
mente  marcado  que  los  festejos  eran  á  España,  de modo
que  nosotros  no éramos  sino  unos  de tantos  como  feste
jaban  la  ocasión,  pues  de  lo  contrario  pecaba  casi  por
carta  de  más,  una  entrada  triunfal  como  seguramente
soñara  Colón  que  tendría  si llegaba  á  realizar  su deseada
conquista  del Santo  Sepulcro.  Hubo carreras  de  cintas,
banquete  y  gran  golpe  de  efecto  al  descorrer  la  cortina
de  gente  puesta  á  propósito  para  ocultar  una  banda  de
salvajes  perfec.ta,  salvo  el  color,  los  instrumentos  y los
lentes  dél director,  cuyo detalle  no  recuerdo  si háce  men
ción  Navarréte  que  lo  llevaran  los mfisicos  de Caonabó.

Magnífico  día  de expansión  en que hicieron  los  honores
los  alcaldes  de Tenerife,  de  la  Laguna  y  de Puerto  Cruz,
aparté  de cuantas  persoñas  de  distinción  y constituídas
en  autoridad  llenaban  los diez  buenos  carruajes  de la  co
mitiva.

Al  regresar  á  Tenerife  había  llegado  el córreo  con  ór
denes  de que  el  crucero  Isla  de  Cuba  siguiera  viaje  á
Fernando  Poo,  y  como con  este  motivo  necesitaba  hacer
algunos  preparativos,  y,  después  de  todo,  era  muy  poco
los  que nos debía  franquear,  y  los días  apremiaban  para
hacer  cuanto  sea  posible  para  llegar  en fecha  oportuna,
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aprovechamos  el. buen  tiempo  que reinaba,  y  á las cuatro
de  la  tarde  del 22 de Febrero  dejábamos  á  la vela  el puer
to  de Tenerife,  despedidos  por  un público  numeroso,  auto
ridades  y considerable  número  de amigos  con  que contá
bamos  en aquella  localidad,  ycon  un  buen  i-egalo de car
ne,  vino  y  cigarros  para  la  gente,  del  Ayuntamiento,  de
cuyo  obsequio  participó  también  el ciucero  Isla  de  Cuba.

Muy  feliz fué la navegación  en un principio,  pues  al ano
checer  del segundo  día  veíamos  el pico  de  Teide  claro  á
más  de 120 millas  y  entablados  vientos  deiN.  al  NE.,  como
no  podían  esperarse  en  esta  estación.  Mas apenas  descu
biertas  las  Canarias,  la mar  gruesa  que  recalaba  del NO.
señalando  tiempos duros  en el Atlántico,  combinada  con la
de  la  brisa,  trabajándonos  por  dos partes  distintas,  sacu
dían  horriblemente  los  elevados  castillos  de este  pequeño
buque,  aumentada  la  inercia  de  sus  bandazos  por  lo pe
sado  de su  palo  mayor.  Sin  embargo,  la  solidez del casco
es  tan  excepcional  que  no  se  notaba  trabajo  sensible  so-
bre  las jarcias,  ni  el buque  ha hecho más  agua  que la que
le  han  producido  los  remolques,  cuyos  estrechonazosy
mal  andar  es  cien veces  peor  que ir  á la  vela.

Muy  fatigoso  ha  sido el viaje  para  toda  la  dotación  por
el  movimiento  verdaderamente  increíble  de  este  buque,
apenas  se  aparta  un  poco  de  la  posición  de  bolina;  y  lo
mismo  las  imposibles  condiciones  de  gobierno  apenas
hay  la  menor  marejada,  quizás  la  que  no  fatigaría  ni  á
un  bote.

Respecto  á aparejo,  sus  condiciones  son mejores  de lo
que  se  pudiera  suponer;  es  cierto  que  la  mayor  es  poco
manejable,  y por  ello y  por  su gran  superficie  es  vela  de
bastante  cuidado,  pero  en cambio  es  el verdadero  desem
peflo  de  esta  embarcación.  La  latina  de popa  ha llegado
á  entusiasmarnos  á  cuantos  estamos  á  bordo  por  su uti
lidad  y  su fácil  manejo  en  todo, tiempo;  pero  para  manio
brarla  hubo  que  quitarle  al  palo  mesana  los  obenques  que
se  le colocaron  en el arsenal,  poniéndole  en  su  lugar  es-
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trellas,  observación  que  ya  había  hecho muy  oportuna
mente  el  Sr.  Monleón, de la  Comisión arqueológica,  yque
por  muchos  conceptos  debía  haber  sido atendida.  Pero  lo
que  más  asombro  nos  ha  causado  á  todos  ha sido lo útil
de  la  cebadera,  que  ha  hecho  su  papel  durante  todo  el
viaje,  á  cuyo  efecto  se  le  colocaron  dos balas  en  los  pu
ños  y  se le  abrieron  dos  grandes  ollados  de medio  palmo
cada  uno  que,  según  nos informó  el Sr. Fernández  Duro,
era  usual  en tiempos  pasados  para  desahogar  los golpes
de  mar  que  pudiera  coger  en las  cabezadas.  Para  portar
esta  vela necesita  ir  un  poco  embicada,  y  así  orientada
como  en los  buenos tiempos  de los Reyes  Católicos,  no  se
quejaría  de  que  no  navegamos  en  el  estilo  más  clásico
posible,  cualquiera  que  nos haya  visto  en la  mar.

Malaventurados  hemos  sido en eso  de  encuentros,  pues
al  principio  del viaje,  que es  cuando  más  nos  interesaba,
hemos  cruzado  con  otros  buques  siempre  á altas  horas
de  la  noche,  sin  siquiera  la  luz  bastante  para  que  si eran
gentes  del  Norte  pudieran  jurár  que al  menos  una  vez
habían  visto  el  buque  fantasma.

A  la vela,  el  máximo  andar  ha  sido de cinco  y media
millas  y  el ordinario  de tres  á  cuatro  y  media,  siendo,  en
general,  las  singladuras  buenas  de  un  promedio  de 90 á
100 millas,  dificultando,  á nuestro  modo de ver,  una  mar
cha  más favorable,  más  que  el  aparejo  y  el tamaño  del
buque  la  columna  de  agua  que  arrastra  los  llenos  de
popa,  que aun  á  la  vela hacen  el gobierno  imposible  ape
nas  se  empieza  á  andar  algo  más  de las 5 á 6 millas.

El  mal  cariz  y  las mareas  del  NO.  nos  han  molestado
bastante,  hasta  el día  13, que bajo un furioso chubasco  del
NO.,  nos  vimos  obligados  á  correrlo  durante  algunas  ho
ras,  amenazados  de  un  desarbolo  en las tremendas  cabe
zadas  que daba  la  nao  contra  la  mar  arbolada  que nos de
jaba  parados  violentamente.  Hasta  el  17 nos  vimos  en
vueltos  en un  centro  de  baja  presión  con  chubascos  cada
vez  más  duros,  muy  difíciles  para  el  aparejo  de esta  nao,
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tan:  dificultoso  para  reducirlo  y  volverlo  á  dar,  y  que
como  muestra  de las  duras  sacudidas  del  casco  nos abrió
una  costura,  por  fortuna  alta,  pero  por  donde  entraba
agua  bastante,  hasta  el día 20, que un gaviero  debidamen
te  embragado  se descolgó  por  el costado  para  calafatear-
lo  provisionalmente  mediante  un  baflo muy  regular  y con
el  cuidado  natural  á  estar  en mares  en que pudiera  haber
aparecido  una  visita  inoportuna.

No  todo,  sin  embargo,  ha sido  mala  ventura,  pues  qui
zás  debido  al  poco  andar  que  facilita  la  pesca,  ninguno
recordaba  otra  travesía  enque  albacoras  y  dorados  hayan
hecho  más  frecuente  papel  en  la  sartén,  y,como  todos  te
míamos  tardar  cuatro  meses  y hasta  la  superioridad  re
comendaba  muy  eficazmente  lo  referente  á  rancho  y  á
bebidas  cítricas  preventivas  del  escorbuto,  las  previsio
nes  y provisiones  han  sido tantas,  que  bien  puede  asegu
rarse  que  no estábamos  en carácter  histórico  a la hora  de
comer.  Guardábamos  con  todo  las apariencias,  pues  ter
minamos  el  viaje  con  cinco  platos  de mi  propiedad  por
toda  vajilla  en todo  el buque,  así  que  al  ver  a los demás
servirse  de latas  de todas  formas  y colores,  si no  en  época
del  descubrimiento,  podía  suponérsenos  buena  gente,  in
capaces  ya  de romper  un  plato.

No  quiso  el tiempo  despedirnos  de buena  manera,  pues
corríamos  el paralelo  de  los  19° con  alíseo  que  ventaba
amoroso,  como  decía  el  Almirante,  cuando  el  22 y 23 de
Marzo  roló  duro  al  NNE.  con mar  muy  gruesa,  lo  mismo
para  este  barquito  que  para  una  barca  de grandes  dimen
siones  que  pasó  por  nuestro  costado  corriendo  con  las
gavias  bajas. El  poco andar  de la  nao,  que  no  llegaba  a
cinco  millas,  dejaba  que  la  mar  nos  alcanzara,  y  rom
piendo  sobre  el  costado,  amenazaba  atravesarnos,  de lo
que  nos  salvábamos  con  trabajo,  a pesar  de  tener  el  go
bierno  en  cubierta.

En  esta  ocasión  ensayé  el  uso del aceite,  preparado  ru
damente  en un  saco  llenó  de  algodón  en  desperdicios,  y
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pustóéste  ábarloento  de la  cebádrárnos  ciibría  adnii
rableniente  aquella  banda  dejando  el  timón  en aguas  más
tran4uilas  para  maniobrar.  Jamás  habíamos  hecho  sme
jante  experiencia  y confesmos  que nos  admiró  el  resul
tado,  así  corno  la  duración  increíble  de  una  pequeña  dan
tidad,  y no  cabe  duda  que  para  una  capa  en  que  no  se
cambia  tanto  de aguas  ó para  atracada  de  botes  aun  en.
puerto,  poniendo  el  aceite  en  el tangón  ha  de dar  resulta
dos  cónlo el  mejor  remolino  protector  de una  buena  deri
va.  Graciás  al  aceite  pudimos  seguir  corriendo  con  el
tiempo  haciendo  camino,  aumentadas  las  molestias  desde
la  tarde  del 22 ál  23 por  la  noche  por  la  necesidad  de  ce
rrar  las  escotillas  ante  lo imponente  de algunas  atravesa
das  y  cariftosos  avisos  de  los  róciones.  El  24 mejoró  el
tiempo,  y aun  la mar,  y cada uno trató  de arreglarlos  des
perfectos  que  el  movimiento  delirante  del  buque  había
causado  en  la  indumentaria  y  en  los  huesos.  de  cada
cual.               ..

Durante  el viaje  se  ha acabado  de organizar  la  paite  de
exhibición  al  público,  que  ya  funcionó  en  canarias  con
muy  buen  resultado,  dando  á  los  marineros  un  curso  de
cultura,  pues algán  trabajo  legendario  habíamos  de em
prender  los  representantes  de  la  epopeya  colombina;  y
como  aun  nos  ha parecido  poco  para  nuestros  bríos,  se
ha  continuado...  en inglés!  Sin embargo,  ninguno de nos
otros  ignora  que  el marinero  sirve para  todo, así  que  aun
es  posible  que en Nueva York  los tomen  per  curros,  corno
en  Andalucía  á  cierto  catalán  del cuento.

Entablado  franco  el  alíseo  desde  el  25,  continuamos
nuestra  derrota,  que  queda  marcada  en  el  croquis  que
acompañamos  á  estas  líneas,  hasta  el  29,  que  reconoci
mos  el grupo  de las Vírgenes,  y  el  30, sobre  San  Juan  de
Puerto  Rico,  tomamos  el puerto  á  la vela  para  franquear
nos  luego  y  dar  tiempo  á  los  preparativos  de . la  recep
ción,  por  lo que  ó. las  nueve  de  la  mañana  y á  remolque
del  cañonero  Indio  tomarnos  el puerto,  á  cuya  boca  es

Trno xxxn.—Mi.yo, 1893.
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taba  el  cruéro  Fernando  el  Católico con las autoridades,
todos  lós remolcadores,  botes  de vapor  y  del  puerto,  el
Club  de Regatas  y  millares  de  espectadores  que  presen
ciaban  el  feliz  término  de nuestro  viaje,  con  una  entu
siasta  acógida.

*
**

Por  demás  simbólica,  por  su  coincidencia  histórica,
fué  la  entrada  en  Puerto  Rico  de la  nao  Santa  María,
pues  el Indio  (cafionero)  nos vino  á  recibir  y  á  meter  en
el  puerto,  donde  i.  la  mira  del  resultado  de  la  empresa
nos  aguardaba  Fernando  el  Católico que  ya  al  vernos  en
puerto  americano  se unió  de buena  voluntad  á la  comiti
va,  que  la  formaban  todos  los  remolcadores,  botes  del
puerto  y del  Club  de Regatas  vistosamente  engalanados
y  cargados  de gente,  que  unidos  á  las  multitudes  que ha
bía  en  los muelles,  bien  podía  asegurarse  que  faltaría
bastante  asistencia  en las igleEias por  ser  aquel  día  30 de
Marzo  precisamente  jueves  santo,  en hora  muy  cercana
de  los  oficios.

No  por  eso faltaron  visitas  y fatiga  aquel  día  y  el  si
guiente,  de necesario  descanso  para  todos,  hasta  el  sába
do  1.0  de  Abril,  que la  Junta  de Damas  celebró  la llegadá
de  la nao  repartiendo  limosnas  én  el arsenal  á los pobres
d1a  ciudad  con unas  bonitas  regatas  y  una  fiesta  dada
ppr  el comandante  principal  de Marina  bajo  los  arcos  de
1a:casa  comandancia  de  dióho  arsenal,  para  terminar
todo  por  la  noche  con  un  baile  de  etiqueta  dado  en  el
teatrd.      -

Al  siguiente  día se  célebró  una  misa  de campaña  en  la
plaza  del  Ayuntamiento  sobre  un  templete  levantádo  al
efecto,  á cuya  misa asistió  elexcelentísimo  señor  goberna
dór  capitán  general  de laisla,  mandando  la  línea  el gene
ral  egundo  cabo.  Terminado  el  acto  religioso,  el  señbr
alcalde  de la  capital  me hizo entrega  de un  precioso  pén
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dón  de Castilla,  de reducidas  dimensiones,  bordado  por
varias  señoritas  de distinguidas  familias  de la  ciudad,  que
fué  conducido  á  bordo  en  procesión  cívica  y  arbolado
entre  músicas,  vítores  y salvas.

A  la  una  de  la tarde  la  Junta  de festejos  obsequió  con
una  suculenta  comida  en  el  arsenal  á los marineros  to
dos  de  lanao,  éntre  los  que  se  sortearon  tres  premios
donados  por  un  español  para  el  de  mejor  conducta,  así
como  recibió  una  onza graciosamente  engalanada  el cabo
de  mar  Valdés,  que  ofició  de  Rodrigo  de Triana,  siendo
el  primero  que  vió  la  tierra.

Por  no ser  de este  lugar  ‘no  consigno  la  cariñosa  aço
gida  de  nuestros’  compañeros  del  Fernando  el  1atóliço,
Indio  y Comisión  Hidrográfica,  que  con  el señor  coman
dante  principal  continuaron,  con  creces,  si cabe,  la  aco
•gida  de los  cruceros  Isabel  II  y  Conde de  VenaditQ, que
dejamos  en  Canarias  y  de que  antes  hicimos  mención.

Mientras  tanto  habíamos  preparado  la  nao  para  el via
je,  y bien  pueden  suponer  nuestros  compañeros  que  no
nos  faltó  ocupación  para  poder  salir  á  las  cinco  de la
tarde  á  la  vela  con  el  mismo  acompañamiento  que á  la
entrada,  pero  con  todo  el pueblo  en masa  en las  alturas,
lo  que unido  á  lr  todos  los botes  también  á  la  vela  pre
sentaba  un  aspecto  encantador.  El  viento  nos favoreció
para  recorrer  todo  el  canal  con  nuestro  histórico  velt
men,  despidiéndonos  de  Puerto  Rico,  que  lamentaba  la
inoportuna  llegada  en  los días  santos,  por lo que  no  pudo
desarrollarse  or  completo  el  programade  fiestas  uede
antemano  se había  preparado.

A  la salida  y  con  la esperanza  de encontrar  menos  ma
res,  habíamos  disminuido  algo  la  diferencia  de  calados,
çon  lo  que  si se  pierde  en  gobierno  se gana  algo  en an
dar;  así  que  corrimos  brevemente  las  costas  de Puerto
Rico  y Santo  Domingo,  con alíseo  entablado  del NE.,  con
las  variaciones  consiguientes  de  tan  conocida  navega
ción  para  nuestra  Armada,
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Lejos  y  de prisa  hemos  recorrido  la  costa  de la  isla que
se  llamó Española,  y  con profunda  emoción,  pues con  la
poderosa  i.lúsión que  forja  todo  lo que  es  verdad,  no  pu
dimos  menos de trasladarnos  á. cuatro  siglos  atrás,  cuan
do  por  primera  vez  un  buque  igual  á  este,  con  nuestros
propios  antepasados,  hablando  nuestra  misma lengua  y
con  la  misma  bandera  de esta  nao,  que  nuestra  es,  como
verdadera  madre  de  la  que  hoy  distingue  nuestra  nacio
nalidad,  venía  la  Santa  María  por  estos  mares  rompien
do  con  la  quilla  el  misterioso  encanto  que  ocultaba  un
mundo  entero,  abriendo  con  el  esfuerzo  de sus tripulan
tes  nuevos  horizontes  á  las apretadas  sociedades  de Eu
ropa.  Pué  la  nao  Santa  María  la  primera  que  reflejaron
las  aguas  que  hoy  surcamos;  su  bandera  la  primera  que
flotó  en  estos  aires;  nuestra  lengua  la  primera  europea
que  repitió  el  eco, y  los  españoles  los primeros  que  mar
caron  su planta  en  el  Nuevo  Mundo.  Por  un  esfuerzo  su
blime  de ficción hoy  todo se repite,  y  no hay  duda  que  si
en  estos  momentos  hubiera  sonado  la  trompeta  que un
día  ha  de terminar  la  historia  del hombre  sobre  la  tierra,
reuniendo  sus  huesos  dispersos,  aquellos  que  dejó Colón
y  que  no encontró  á  su  regreso  hubieran  venido   pre
sentarse  á  bordo  creyendo  que  era  el  clarín  de servicio
que  les  llamaba  á  si  puesto,  que el tiempo  es nada  donde
la  medida  es la  eternidad.

Dos  grandes  cuadros  verdad  ha tenido  nuestra  expedi
ción,  cuadros  de los  que  sólo hemos  disfrutado  los tripu
lantes  de la  nao:  uno  de  ellos  es  el  que  acabamos  de  re
latar;  otro  fué  en  la  noche  del 2 al 3 de Agosto,  que co
piamos  de nuestro  diario,  diario  que  es  posible  que  dedi
quemos  más  adelante  á  la  Academia  de la  Historia;  bien
entendido  que  diario  de  estudio  y puramente  histórico,
nada  tiene  de ameno  ni  literario.  Decimos así:  “Llegado
á  Huelva  me trasladé  á la  vela  al  otro brazo  del río,  fren
te   Palos,  donde  debía pasar  la noche  del 2 al 3 de Agos
to,  aniversario  de  la  salida  de Colón.
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A1lí  quedó sola  la  nao  Santa  María,  representando
un  papel  en  que  éramos  los  únicos  actores  y  especta -

dores,  pues  própios  y  extraños  habían  quedado  en Huel
va,  desde  donde  el  ser  obscuro  se  reflejaba  el  lejano
lucir  de las iluminaciones,  Mas esa  fiesta,  para  nosotros
solos,  fué  la  más  solemne,  la más  grandiosa  de cuantas
han  tenido lugar  hasta  el  día,  fiesta  capaz  de evocar  sen
timientos  sublitnes,  tan  grandes  cuanto  en  lo  humano
cabe  dentro  de  ese  innato  dominio  que  tiene  sobre  nues
tra  gima la  realidad,  íeviviendo  los recuérdos  de la  his
toria  patria.

»En  efecto,  el  sitio  seguraménte  nada  cambiado  y tal
como  lo vieron  los  hombres  del  siglo  xv;  idéntica  nao,
en  el mismo lugar  en  que  estuvo  la  de Colón, y  tal  como
debieron  verla  y  con  tan  distintos  sentimientos;  él,  sus
compañeros,  la  familia  de éstos  y los buenos  frailes  de la
Rábida;  el recuerdo  del  gran  continente  americano,  don
de  he pasado  los  mejores  días  de  mi juventud,  abierto  á
todas  las razas  de Europa,  casi  al  siguiente  día de aquel
que  al través  de  cuatro  siglos  veíamos  con  nuestros  pro
pios  ojos; la  misma  soledad;  el  lejano  bullicio de las fies
tas  de  Huelva  como  evocando  frente  á frente  el hoy  y el
ayer;  el panorama  qie  al  irse  borrando  con  las  últimas
claridades  del  día  nos  transportaba  ápasadas  edades,
todos  nosotros,  los  tripulantes  de  la  nao  de  1892 sin  ser
románticos  y  todos  hombres  de  mundo  y  avezados  á las
grandes  luchas  del siglo,  ligábamos  sin  querer  el pasado
y  el  presente  en  la  indisputable  y  sublime  unidad  de la
historia  del hombre.  ¡Sólo nosotros  hemos  vivido de ver
dad  unas  horas  en el siglo  xv!

,,Expedición,  fiestas,  peligros,  grandes  discursos,  ¡todo
coíivencional!,  ¡todo  pálido!,  ¡todo igual!,  ¡todo pequeño
ante  el  cuadro  verdad  de  la  noche  del  2  al  3 de Agosto
de  1892!,,
Es  cierto;  hemos  recorrido  dos  veces  la historia  y  na

die  podrá  negárnoslo  en  este  grandioso  y  extraño  honor
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al  pasado  quó  tanto  se  distingue  de  cuanto  se  ha  hecho
hasta  hoy.

Pero  la  realidad  también  sonaba  en  otros  tonos  muy
distintos,  y  eran  los  de  1893. Es  cierto;  esa  es  la  isla que
vió  Colón,  sus  tierras  las  que  descubrió  y  nombró,  pero
esa  isla  no se  llama  ya  la  Española,  ni lo es  tampoco,  y
en  ella,  cambiados  los  papeles  que  sentó  el  Almirante
est& entablada  una  lucha  de  razas  que no  es  fácil prever
cómo  acabará  en  este  clima  enemigo  de la  de sangre  de
Europa.  Nada,  pues,  teníamos  que  hacer  en sus  costas,
y  así  la  moderna  Santa  María  ha  seguido  de  largo,  do
liéndose  de los inescrutables  designios  de la  Providencia
sobre  el destino  de los pueblos.  Pero  al  recorrer  esa  isla,
desgraciadamente  histórica,  no  podíamos  seguir  sin  sa
ludar  aquellas  montañas,  las  alturas  de  Montecristi,  la
última  que  vimos,  á  cuyo  pie  duermen  el  sueño  eterno
tantos  españoles,  tantos  héroes,  tantos  amigos  de la ju
ventud,  víctimas  de  sentimentalismos  políticos,  de erro
rés  ajenos  y de lo que  se  les  dijo eran  los  intereses  de la
patria,  por  la  que  sacrificaron  gustosos  su  existencia.

Terminó  Santo  Domingo  y  recorrimos  la  república  de
Háiti  hasta  la  tarde  del día 6.  Allí  el  problema  de  razas
está  resuelto.  ¡Y para  eso vino  aquí  la primera  nao  Santa
María!

Atrásquedó,  por  fin, la  isla  de los pesares  y el tope  nos
cantólas  tierras  de Cuba;  bien  haya  la  noble  isla  donde
nos  espera  un  crucero  en la primera  punta,  amigos  en  el
puerto  y  españoles  en  toda  ella.  Y  así  fué;  á  cuarenta
millas  de la  punta  de Maisy estaba  perfectamente  situado
el  crucero  Jorge  Juan  al  mandó  de  nuestro  compañero
el  capitánde  fragata  D.  Federico  Pargas,  que  estaba  á
nuestro  costado  á  las  cinco  de la  tarde  del  día  6,  y  una
hora  después  nos remolcaba  camino de la Habana  á razón
de  siete  millas  por  hora,  que  es  todo  lo  que  permite  la

•  inercia  de  esta  pesada  embarcación.
No  necesitamos  decir  á nuestros  compañeros  duán más



VIAJE  DE  LA NAO  SANTA  MARIA.         631

penoso  es el  viaje  á remolque,  salvo  el  qué  se  acaba  más
pronto;  pero  por  fortuna  el  tiempo  era  favorable,  y
aunque  la mar  de la  brisa  no dejaba  de  molestarnos,  em
bocábamos  el  canal  viejo  sin  mayor  novedad  á  media
noche  del 7, ya  declarado  brisote  frescachón  del  NE.  con
horizontes  muy  cerrados.

Al  comenzar  el día 8 estábamos  sobre  l  faro  de  Pare
dón  Grande,  llevado  admirablemente  el  remolque  por  el
crucero  Jorge  Juan.  Corrimos  la  costa  de  la  isla  con
brisote  frescachón  y bastante  mar  hasta  el anochecer  del
día  9, que  con  los  últimos  claros  del  día  tornábamos  al
puerto  de la  Habana.

La  Habana  9 Abril  de  1893.

V.  M. CONCAS  T  PALAU.



LA CARABELA «SANTA MARIA»

PARTE  OFICIAL  DE  CAMPAÑA

Damos  publicidad,  por  lo interesante  que para  todos  es
el  parte  oficial que ha  dirigido  al  Excmo.  Sr.  Ministro  de
Marina  el comandante  de la nao Santa  María,  acerca  del
viaje  desde  Tenerife  á  Puerto  Rico:

“Excmo.  Sr.:  Según dije á V. E. en  22 de Febrero  próxi
mo  pasado,  salí  del  puerto  de  Santa  Cruz  de  Tenerife
con  NE.  entablado,  que  me  franqueé  rápidamente  del
Archipiélago;  mas  apenas  descubiertos  de la  isla de Hie
rro,  el mal  cariz  del NO., signo  de tempestades  de invier
no  en el Norte  del Atlántico,  nos  anticipé  la  mar  gruesa,
que  recalé  después  y  que  no nos  ha  dejado  sino muy  bre—
ves  momentos  durante  el  viaje,  mar  que,  unida  á  la  del
viento  reinante,  jugando  con  este  pequeño  buque,  sin
medios  de  hacer  frente  á  un  tiempo  á  las  dos,  ha  sido
causa  de que fueran  llevados  al  delirio  los  tremendos  ba
lances  que  ya  podían  anticiparse  de sus alterosas  formas.

Seguí  bajando  al  SO.  hasta  el  13, que  en 210  de  latitud
tuve  un  temporal  del SO. al NO. con chubascos  durísimos
que  me  duraron  hasta  el  17, tiempo  que,  por  ser  de inten
sidad  variable,  era  más  penoso  por  la  gran  dificultad  de
poder  reducir  y  volver  á  dar  rápidamente  el  aparejo.
Bajo  un  chubasco  de NO. fueron  tan  duras  las cabezadas,
que  temíamos  desarbolar,  y  llegaron  las  sacudidas  á
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aventar  una  costura  del costado,  que  por  ser  alta  no  fué
de  mayor  cuidado,  aunque  metía  bastante  agua  durante
dos  días  que no  se  pudo  tapar,  hasta  que  fué  posible  que
un  marinero  embalsado  bajara  por fuera  para  remediarlo
provisionalmente.

Bajé  con  esto  á  los  19°, en  que encontré  el  alíseo  fran
co;  pero  el 22 y el 23 de Marzo, convertido  en tiempo  duro
de  NNE.,  con  mar  gruesa  y  arbolada,  lo mismo para  este
pequeño  buque. que  para  otro  cualquiera,  corrí  el  tiempo
al  par  que  pasaba  por  mi  costado  una  barca  mercante,
corriendo  también  con las  gavias  bajas.  El  cortísimo  an
dar  de la  nao,  que  á pesar  de  ir  forzada.  de  vela,  apenas
resultaba  ser  de cinco  millas,  hacía  que  la mar  nos alcan-
zara  y rompiera  sobre  el  casco,  y gracias  á  tener  el  go
bierno  en  cuenta,  pudimos  evitar  mayores  males.  Mandé
probar  el aceite,  tan  oportunamente  ordenado  por  V. E.,
arreglado  rudamente  en un  saco  á  remolque  de la  ceba
dera  á  barlovento,  con resultado  admirable,  pues no  sólo
nos  defendió  este  costado  bastante,  sino  que  dejaba  el
timón  en aguas  más  tranquilas,  y sin cuyo  recurso  quizás

•        no hubiéramos  podido  seguir  corriendo.
No  por  eso fueron  esos  dfasy  parte  del 24 menos fatigo

sos  y  molestos,  sobre  todo  desde  la media  noche  del .22 á
la  tarde  del 23, que mantuve  cerradas  todas  las escotillas,

•       pues algunas  veces  era  imposible  evitar  las  atravesadas.
Mejorado  el tiempo  al  amanecer  del 25, seguí corriendo

paralelo  hasta  el 29 al  amaneéer,  que  reconocí  el  grupo
de  las Vírgenes,  recalando  á  San  Juan  de Puerto  Rico  al
romper  el día siguiente,  30, hasta  las  diez y  media  de  la
mañana,  que  fondeé  cerca  del muelle.

El  excelentísimo  señor  comandante  principal,  con el ca.flonero  Indio  y  aviso  Fernando  el  Católico,  salieron  á

recibir  á la  nao  acompañados  de todos  los vapores  y  bo.
tes  dél  puerto,  estando  éste  engalanado  y  el  pueblo  enmasa  en  los  muelles,  como en  ocasiones  de mayor  festi

vidad..  .  .
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Poco  afortunado  he sido  en la vista  de buques  para  dar
á  V.  E. noticias  nuestras,  piles  aunque  han  sido  varios
los  vapores  que  se  han  cruzado  en mi derrota,  pero  todos
á  las altas  horasde  la noche.

Por  lo demás,  el buque  está  sin novedad,  pues si de algo
peca  es  de  excesivamente  sólido  y  cargado  de  madera,
sin  lo  que  quizás  fuera  menos  tormentoso  y  de  mejor
marcha,  lo que  dada  la  experiencia  adquirida  no  puedo
dejar  de considerar,  cuando  entieido  que es de verdadera
entidad  el viaje  de  remontada  á Cabo  Hatteras,  y  si debe
ir  á  Chicago,  la travesía  al  Norte  de Nueva Escocia,  don
de  de  nada  sirven  los  remolques  si  el  tiempo  arrecia,
como  suele  hacerlo  en aquellas  latitudes.

La  tripulación  y  las clases  están  en el  mejor  estado. de
salud  y todos  animados  del  mejor  espíritu,  á  pesar.de  la
fatiga  increíble  que  han  tenido  en  bastantes  días  segui
dos,  en que  ha  sido imposible  cerrar  los  ojos,  y  creo  ex
cusado  decir  á V.  E.,  que  conoce  los  distinguidos  servi
cios  del  segundo  comandante  y  oficiales de  este  buque,
que  por  su  parte,  incansables  en  todo  tiempo  y  á  toda
hora,  han  hecho  para  mí  sumamente  fácil  esta  primera
parte  de la expedición.  .

Tesadas  las jarcias  y  arreglados  los  pequeños  desper
fectos  naturales  del  viaj.e, seguiré  para  la  Habana,  se
gún  y.  E. me  tiene  ordenado.,,

(Del  Diario  de Cádiz.)
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Por  invitación  del Presidente  de los Estados  Unidos,  di
rigida  á  los Gobiernos  de  todas  las  naciones  marítimas,
38  buques  de guerra  concurrieron  el  día  27 del  mes  pa
sado  en el puerto  de Nueva  York  á  la  gran  revista  naval
efectuada  juntamente  con  la  Exposición  Interiacional
de  Chicago,  conmemorativa  del  cuarto  centenario  del
descubrimiento  de América  por  Colón.

Las  altas  miras  del  Presidente  de  los  Estados  Unidos
al  llevarse  á  cabo  esta  revista,  fueron  que  correspondie
ra  dignamente  al  suceso  histórico  que  conmemora,  evi
denciand’o  el  extraordinario  adelanto  verificado  en  el
progreso  de la  arquitectura  naval  de la  época  presente.
A  los  citados  fines la  escuadra  de los  Estados  Unidos  se
formó  de los  buques  de tipos  más  modernos  que  estaban
listos  en  la  fecha  de  referencia,  habiéndose  incluido  en
esta  importantísima  ostentación  las  reproducciones  de
las  carabelas  de la  escuadra  del insigne  navegante  en  su
viaje  de  descubrimiento.  Casi  todas  las  Potencias  han
aceptado  la  invitación  y enviado  sus buques,  que en total
constituyeron  la  fuerza  marítima  más  numérosa  vista
hasta  estos  tiempos  en la  banda  Oeste  del Atlántico.  Los
nombres  de los  primeros  se  insertan  seguidamente:

Cruceros  alemanes:  Kaiserin,  Augüsta  y  Seeadler.
-  Crucero  argentino:  Nueve  de  Julio.
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Escuadra  brasilera,  al  mando  del  vicealmirante  No
rhona.  Cruceros:  Aquidaban,  Tiradentes  y  República.

Escuadra  británica  al  mando  del  vicealmirante  Hop.
kins.  Cruceros:  Blake,  Australia,  Magicienne,  Tartar
y  Partridge.

Escuadra  española,  al  mando  del  contraalmirante  G-6-
mez  Loño.  Cruceros  Infanta  Isabel,  Reina  Regente  y
Nueva  España  y  las  carabelas  Santa  María,  Pinta  y
Niña.

Escuadra  de los  Estados  Unidos,  al  mando  del contra
almirante  Gherrardi.  Cruceros:  Nueva  York,  Baltirnore,
San  Francisco,  Charleston,  Newark,  Philadelplzia,
Ühicago,  Miantonomoh,  Kearsage,  ‘Detroit,  Montgo
mery,  Atlanta,  York.town,  Concord,  Bennington,  Cas
tine,  Essex,  Dolphin,  Bancroft,  Vesuvius  y  Cushing.

Escuadra  francesa,  al mando  del vicealmirante  Libran.
Cruceros:  Jean  Bart,  Arethusa  y cañonero  Hussar.

Fragata  holandesa  Van  Speyk.
Escuadra  italiana,  al  mando  del  contraalmirante  Mag

naghi.  Cruceros:  Giovanni  Bausan,  Etna  y Dagoli.
Escuadra  rusa,  al  mando  del vicealmirante  Koznakoff.

Cruceros:  eneral  Admiral,  Dimitri  Donskoi  y Rynda.
Las  escuadras  estaban  fondeadas  en  el  puerto  en dos

columnas.  La  de  estribor  estaba  formada  de  la  escuadra
británica,  rusa,  francesa,  italiana,  española  y brasilera.

La  columna  de babor  se  componía  de  la  escuadra  de
los  Estados  Unidos,  de la  argentina,  fragata  holandesa  y
cruceros  alemanes.  A  la  cola  de  esta  columna  estaba  el
monitor  de los  Estados  Unidos  Miantonomoh,  hallándose
anclados  todos  estos  buques  en el  orden  que  se  cita,  á  la
distancia  de 274 m. unos  de  otros  y  a la  de  366 m.  entre
las  dos columnas.

La  nao  Santa  María  y  las  carabelas  Pinta  y  Niña
ocupaban  el lugar  de  honor  entre  los  grandes  y  pequefl
ños  barcos  de guerra  de casitodos  los países  del  mundo.

Mr.  Cleveland  llegó  al  puerto  á  bordo  del  cañonero
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.Dolphin,  acompañado  del  duque  de  Veragua,  corno
prueba  de deferenci.a y  consideración  á  España.

Todos  los  buques  saludaron  al  presidente  de  la  repú
blica,  disparando  21 cañonazos,  y  las  tripulaciones  desde
las  vergas  dieron  los  vivas  de ordenanza.

Cuando  el  Dolphin  pasó  por  frente  d la  nao  y las cara
belas,  salieron  de  todos  los  buques  atronadores  y  entu
siastas  vivas  á  España,  que  se  repitieron  por  cuantas
personas  presenciaban  la  gran  fiesta  á  bordo  de peque
ñas  embarcaciones.

Los  buques  mercantes  contribuían  al ruido  ensordece
dor  y al  general  entusiasmo  con  sus  sirenas

Todas  las  autoridades  han  saludado  al  duque  de  Ver
agua.

La  fiesta  naval  ha  sido  una  manifestación  grandiosa
en  honor  de España.

Durante  la  noche  la  ciudad  estuvo  profusamente  ilu
minada,  así  como  los  muelles del Hudson  y  el puerto.

Las  embarcaciones  también  lucían  brillantes  ilumina
ciones,  y  los buques. de guerra  tenían  encendidos  sus  po
derosos  focos  eléctricos.

La  animación  fué  extraordinaria.
El  duque  de Veragua  vestía  el  uniforme  de  alrnirañte

de  la  Armada  española,  en su  calidad  de almirante  y ade
lantado  mayor  de las  Indias,  título  anexo  al ducado  con
cedido  á  los descendientes  de Cristóbal  Colón.
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Excio, E lUtO, R, fi, JUAN RQIERO Y fIOREO

CONTRAALMIRANTE  DE  LA  ARMADA,  EX  MINISTRO  DE  MARINA,

EX  SÉNDOR  DEL  REINO,  PRESIDENTE  DE  LA  SOCIEDAD  DE

SALVAMENTO  DE  NÁUFRAGOS,  CABALLERO  GRANDES  CRU

CES  DEL  MÉRITO  NAVAL  Y  DE  SAN  HERMENEGILDO,  GRAN

OFICIAL  DE  LA  CORONA  DE  ITALIA,  COMENDADOR  DE  NÚME

RO  DE  LA  REAL  ORDEN  DE  CARLOS  III  Y  DE  OTRAS  VARIAS

POR  MÉRITOS  DE  GUERRA,  BENEMÉRITO  DE  LA  PATRIA,  ETC.

El  cha 21 de Abril  último  falleció  en esta  corte,  después
de  larga  y  penosísima  enfermedad,  el  general  de  la  Ar
mada  cuyo  nombre  y  títulos  encabezan  estas  líneas,  y  la
REVISTA  al  hacerse  eco de tan triste  noticia,  ha de  recor
dar  nuevamente  los  muchos  méritos,  los eminentes  servi
cios,  los extraordinarios  trabajos  realizados  en una  larga
y  laboriosa  vida,  consagrada   la  patria  por  el  jefe  ilus
tre  que  acaba  de morir.

A  los  quince  años  de edad  ingresó  en  la Armada  como
guardia  marina,  ascendiendo  á  oficial  cinco  años  des
pués,  pudiéndose  decir  que  desde  entonces  no  descansó
un  momento  hasta  que  se  apoderó  de  él  la  enfermedad
gravísima  que le  ha  llevado  al  sepulcro,  arrebatmndole,
tras  largo  padecer,  al  cariño  de una  familia  amantísima
y  al respetuoso  afecto  de la  Armada,  que  constituía  para
l  una  familia  también,  adicta  y  predilecta.
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En  las  guerras  de  Africa.y  de  Santo  Domingo  luchó
denodadamente,  distinguiéndose  por  su  valeroso  ardi
miénto  y  conquistando  con  bravura  gloria  para  la  patria
y  honrosas  recompensas  para  su persona;  en la  paz  des
empeí’íÓ delicados  destinos  de  responsabilidad  suma,  ob
teniendo  en todos  ellos brillantes  notas  por  su  ilustración
y  capacidad:  mandos  de mar  en  circunstancias  difíciles,
capitanías  de puerto,  mando  de la  Escuela  naval,  mayor
de  la  Escuadra,  secretario  del Consejo  superior,  ayudan
te  de campo  de S. M. el rey  D.  Amadeo 1, director  de  Hi
drografía  y  de  establecimientos  científicos,  consejero  y
secretario  del Supremo,  etc.,  etc.,  hasta  que  en  1890 fué
llamado  por  5.  M. para  ocupar  el puesto  d  Ministro,  en
el  cual,  justo  es  decir  que  supo  conducirse  con  tacto  y
discreción  extraordinarios,  dictando  algunas  medidas  que
la  Armada  recuerda  y  recordará  siempre  con  aplauso  y
agradecimiento.

Al  morir  contaba  con  más  de’50 años  de servicios  efec
tivos,  26 de ellos  de embarco,  y  lo que  es  más  raro,  des
pués  de tan  agitada  vida,  ha  muerto  sin  dejar  tras  de sí
enemigos  ni odios de ninguna  clase,  como bien  lo demues
tra  el hondo duelo que  su pérdida  ha causado  en la  Marina
y  al cual  la  REVISTA se .asocia  en  estas  breves  líneas.

FEDERiCO  1T0NTALD0.

Excio. R.  fi. ALEJAIBRO J!/IARD BE ORY Y aÁRiA
CAPITÁN  DE  NAVÍO DE  PRIMERA  CLASE  DE  LA  ARMADA,  CA

BALLERO  GRAN  CRUZ  DE  SAN  HERMENEGILDO,  DE  SAN

FERNANDO  DE  PRIMERA CLASE,  ROJAS  DEL  MÉRITO MILITAR

Y  NAVAL,  MEDALLAS  DE  AFRICA Y  CUBA,  COMENDADOR  DE

ISABEL  LA  CATÓLICA,  BENEMÉRITO DE LA  PATRIA,  ETC.

Frescos  aun  los  renglones  que  anteceden,  dediCados  í

la  buena  memoria  de  señor  general  Romero,  llega  á nues
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tra  noticia  imresionándonos  también  dolorosamente;  la
del  fallecimiento  ocurrido  en  Manila  del segundo  jefe  dé
aquelapóstadero,  Sr.  D.  Alejandro  María  de Ory,  á quien
puele  citarse  con justicia  como modelo  de  estricto  cum
plidor  de los  déberes  militares  que  pesan  sobre  los jefes y
óficiales  de Marina  y de  los  civiles  que  corresponden  á
tódo  buén  caballero.

Descanse  en  paz  el  distinguido  jefe  de  la  Armada.—
F:M.

B. JOSÉ YLEZ GALBERÚN
CONTADOR  DE  NAVÍO  DE  LA  ARMADA

Persona  dignísirna  por  todos  conceptos  de la  gran  esti
mación  que  le  profesaban  sus  compañeros  y numerosos
amigos,  ha fallecido.

**

B. 1IIUEL BE LLANO Y BE HERAS
ALFÉREZ  DE  NAVÍO

Ha  fallecido  dejando  en  su  distinguida  familia,  á. la  que
enviamos  un  sentido  pésame,  y  entre  sus  compañeros,
un  vacío imposible  de llenar  por  las bellas  cualidades  que
adornaban  al  finado.                         -
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SS.  AA. los Infantes en la  Habana.—El día  ocho  del  actual  lle
garon  SS.  AA.  los  Infantes  D.  Eulalia  y D.  Antonio  .á la  Ha
bana,  habiendo  sido  objeto  de  un  recibimiento  en  extremo  en
tusiasta.

Al  estar  sobre  la  boca  del puerto  el  Reina  Cristina,  se  le
reunieron  numerosos  vapores  vistosamente  engalanados,  es
coltándolo  hasta  fondear,  lo  que  efectuó  entre  infinidad  de
embarcaciones  menores,  materialmente  aglomeradas  á  su al
rededor.  Todas  las fortalezas  entretanto  saludaban  juntamen
te  con los buques  de  guerra,  al  cañón,  teniendo  éstos la  gen.te
en  las  vergas,  la  que  efectuaba  también  los  saludos  á la  voz,
cuyo  conjunto  presentaba  un  espectáculo  grandioso.

Inmediatamente  después  de  estar  fondeado  el  Reina  Cris
tina  presentaron  en  él  sus  respetos  á  SS.  AA.,  el  goberna
dor  general  Sr.  Rodríguez  Arias,  el  general  segundo  cabo
Sr.  Arderius,  el comandante  general  interino  del  Apostade
ro  Sr.  Alemán  ylos  generales  señores  Moreno,  Osorio,Molins
y  Lachambre,  el gobernador  Sr.  Moral  y  ci alcalde  Sr.  Coru
jedo,  los  cuales,  á  excepción  del  señor  gobernador  general,
se  retiraron,  con objeto  de recibir,  en  unión  del Ayuntamien
to,  de  todas  las  autoridades  y  corporaciones,  á  SS.  AA.,  que
desembarcaron  en  el muelle  de  Caballería,  al que fueron  con
ducidas  las  Reales  Personas  en la  falúa  real  enguirnaldada  de
flores;  acompañaron  á  SS. AA.  el señor  gobernador  general
y  el comandante  general  del Apostadero.

El  entusiasmo  en la  capital  de  la  gran  Antilla  fué indescrip
tible  en  honor  de los  augustos  representantes  de S.  M. la  Rei
na  Regente,  que  se  dirigen  á  la  Exposición  internacional  co
lumbina.

Toto  xxxn.—MAZO, 189S.                                4.3
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Pruebas de artillería del “Filipinas,, (1).—A las  diez y media  de
la  mañana  se  practicaron  las  pruebas  de  fuego  á borc:o  del
Filipinas  en  el placer  de Rota.

Primeramente  dispararon  las  ametralladores  Xordenfeld,
situadas  en  el  puente,  haciendo  cada  una  diez  disparos  de
cinco  tiros  con resultado  satisfactorio.

Los  cañones  de  42 mm. hicieron  cinco  disparos  cada  uno,  á
saber:  tres  en  caza,  uno  por  el  través  y  otro  en  retirada,  con
los  ángulos  de  elevación  y  depresión  máxima..

Todos  los mecanismos  é instalaciones  funcionaron  de  una
manera  perfecta.

A  las  once  y media  quedaron  terminadas  las  pruebas,  y en
vista  del resultado,  satisfactorio  la  comisión  ha  expedido  el
oportuno  certificado.

Asistió  á  las  pruebas  D.  Arístides.  Fernández,  director  de
la  fábrica.”Plasencia  de  las  Armas,,,  donde  se  ha  construído
la  artillería  que  monta  el  Filipinas.

Escuadras francesas.—Las escuadras  francesas  de  reserva  del
Mediterráneo  y  del  Xorte,  que  en  el  próximo  mes  de  Mayo
deben  visitar  varios  puertos  de  nuestra  nación,  permanece
rán  en aguas  españolas  unos  veinte  días.

La  primera  de  dichas  escuadras,  que la forman  los  acoraza
dos  Richelieu,  que  arbola  la  insignia  del  vicealmirante  Bois
soudy;  Colbert,  la  del  almirante.  Prouhet;  Caimán,  .Jnclomp
table  y  Terrible  y los  torpederos  Milán,  .Dague,  Dra gone,
Fldche,  .Agile,  Avent’urier,  Eclair  y  Orage,  salió  de Tolón  el.
día  5 del actuai  para  practicar  ejercicios  durante  algunos  días
sobre  Córcga  y la  costa  Oeste  de  Argelia,  efectuando  des
pués  su  visita  á  algunos  puertos  españoles.

La  del  Norte,  que  se  compone  de los  acorazados  Suffren,
que  enarbola  el  pabellón  del  vicealmirante  Léfévre;  Fulmi-,
nant,  Tonnerre,  Victorieuse,  que  arbola  el  pabellón  del
almirante  Barrera;  Furieux  y Requin,  y  de  los  torpederos
Surcouf,  Epervier,  Lance,  Salve,  Véloce,  .DéJi, Turco  y  Gre
nadier,  saldrá  de  Brest  hacia  el  18  del  actual,  verificando

(1)  Diario  de  (JddiZ del  dia  20 de Abril.
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ejercicios  sobre  la  costa  del  Atlántico,  recalando  después  á
algunos  de  nuestros  puertos.

El crucero francés ‘Entrecasteaux, (l).—El Ministerio  de Marina
de Francia  ha aceptado,  previo  concurso,para  la  construcción
de  un crucero,  grande, el proyecto del director  de los  Chan
tiers  de la  Seine. Se pondrá  en breve  la  quilla  de  este  buque,
que  se llamará  el Entrecasteaux;  medirá 8.000t. y llevará  má
quinas  de  13.400 caballos;  el andar  excederá  de  19 nudos,  cal
culándose  el  costo  del  expresado  crucero  en  15.000.000 de
francos.

El vicealmirante París.—El vicealmirante  París,  de  la Armada
francesa,  ha  fallecido  recientemente  á la  edad  de  87 años.  El
finado  acompañó  al almirante  Dumont  d’LJrville  durante  su
célebre  viaje  en  el Astrolcibe,  habiendo  mandado  un navío  du
rante  la  guerra  de  Crimea.  Este  ilustre  marino  era  miembro
de  la  Academia  de  Ciencias  y  ha  escrito  varias  obras  profe
sionales  importantes.

Color de la pintura exterior de lds buques de guerra americanos (2).
En  el  Ministerio  de  Marina  de  los  Estados  Unidos  hubo  re
cientemente  discusión  sobre  el color  de  los buques  de  la  Ar
mada  americanos,  habiéndose  aordado  no  pintarlos  de  blan
co  en  lo sucesivo,  respecto  á  que  este  color  es muy manchadi
zo,  siendo  causa  de  que  los  expresados  sean  duránte  la  noche
demasiado  conspicuos,  por  lo que,  probablemente,  se  volve
rán  á  pintar  de  negro.  Según  el Engineering  iVews,  el  tórpe
dero  Cushing,  que  está  pintado  de  color  gris,  se  pintará  de
verde  botella,  por  vía  de  ensayo,  pues  parece  que  este  color
es  el  que  más  se  aproxima  á la  invisibilidad  durante  la  noche.

Torpederos destinados para la defensa de las costas francesas.—-
Desde  Abril  último  el número  de  torpederos  armados  desti
nados  para  la  defensa  móvil  de  las  cbstas  francesas,  se  h
aumentadO  á  62.

(1)  Iron.
(2)  TSe  Engineer.
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El hidrófono (1). —Interesantes  experiencias  han  sido  hechas
en  Stokes-Bay  con  un  aparato  inventado  por  el  capitán
M’Evoy,  cuyo  objeto  es  avisar  la  proximidad  de  un  buque  á
una  muja  de  distancia  del  punto  donde  se  coloque  el aparato,
siendo  esto  una  advertencia  preciosa  en  los  ataques  durante
la  noche  por  buques  enemigos.  Las  experiencias  de  que  se
trata  han  sido  hechas  á  presencia  del  coronel  Detch,  dele
gado  del Ministerio  de  la  Guerra,  ingeniero  del  arsenal  d€
Chatam  y oficiales  del  Vermout,  buque  escuela  de  torpedos.

•  El  hidrófono  se  compone  de  dos  partes,  una  que  debe  ser
colocada  bajo  el  agua  á una  profundidad  de  5 á. 15 brazas,  fue
ra  de  la línea  de  torpedos  fijos,  y la  otra  situada  en  tierra  á
una  distancia  que  puede  ser  cinco  millas  del punto  de  inmer
Sión  de la  primera.

•  La  parte  sumergida  es  una  campana  de  hierro,  con peso  de
340 libras,  y que  tiene  20”  de  altura,  20” de  diámetro  en  su
base  y 0”,75 de  espesor.  En  su parte  superior  lleva  una  hoja
de  ebonita  con capas  de  carbón,  todo  en  una  caja  de  cobre;
esto  forma  un oscilador  senible  que  está  aislado  del  agua  por
una  columna  de  aire  comprimido,  del  mismo  modo  que  en
una  campana  de  buzo.  La  sensibilidad  de  este  aparato  es  tal,
que  se  perciben  las  oscilaciones  producidas  en  el  agua  por
las  propulsiones  de los buques  grandes  ó pequeños  á  una  mi
lla  de  distancia  para  los priflieros  y  á. media  para  los  torpe
deros.  Las  vibraciones  del  aparato  se  transmiten  á tierra  por
un  hilo eléctrico  que  se une  á  otro  aparato  llamado  Kinesico
pa,  semejante  á  un  galvanómetro.  Las  vibraciones  del  apa
rato  sumergido  son  acusadas  por  una  aguja  que  gira  sobre
un  círculo  graduado,  teniendo  un imán  en  un  punto  determi
nado.  Cuando  las  vibraciones  son  fuertes,  la  aguja  toca  e].
imán,  haciendo  sonar  un  timbre.  La  corriente  eléctrica  pro
ducida  puede  ser  utilizada  para  señales.  El  Times,  del  que  se
han  sacado  las  noticias  precedentes,  hace  notar  que  las  expe
riencias  de  Stokes-Bay  han  sido  satisfactorias,  añadiendo  que
el  capitán  M’Evoy  cree  poder  igualmente  con  su  aparato
restar  servicios  á  la navegación  en tiempo  de  paz,  señalan
do  los  bajos  fondos  más  peligrosos  que  rodean  las  costas  de

(1)  Re’e  Ma,5irne  e  conye1c.
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Inglaterra.  El aparato.  vibratorio  fondeado  delante  de  estos
bajos  fondos  podría  hacer,  ya  por  medio  de  un  tiro  de  ca
ñón,  ya  por  la  producción  de  una  luz viva,  señales  de  alarma
convenientes.

Nueva composición de las escuadras inglesas del Mediterráneo y del
Canal.—Se provecta  volver  d constituir  las  escuadras  inglesas
del  Mediterráneo  y del  Canal,  de manera  que  aquélla  se  com
pondrá  exclusivamente  de  buques  rasos,  mientras  que  los  de
esta  última  serán  de  obra  muerta  eleyada.

Las calderas de los nuevos buques ingleses (l).—.Desde el desarro
llo  primitivo  de  la  nueva  Marina  inglesa,  las  calderas  de  sus
buques  no  han  dado buenos  resultados,  habiéndose  procedido
en  su  vista  por  disposición  del  Almirantazgo  á  efectuar  in
vestigaciones  con la  mira  de  remediar  el  mal.

Rl  invento,  debido  en  parte  á Mr.  Peck,  empleado  en  el es
tablecimiento  de  jarrow  y Compañía,  y  á  Mr.  Orme,  funcio
nario  del  Almirantazgo,  ha resuelto  la  cuestión.

Consiste  el expresado  invento  en  una  férula  especial  insta-
Jada  en  la  tubería  de  la  caldera,  siendo  el  efecto  de  la férula
el  de  reducir  el circuito,  por  decirlo  así,  de  la llama,  á  través
de  las  juntas  de  los  tubos  hasta  llegár  aquélla  á  una  parte  del
tubo  susceptible  de  absorber  sin  detrimento  alguno  el  calor.
El  maquinista  en jefe,  Mr.  Durston,  refiriéndose  á  la impor
tancia  del  éxito  obtenido,  felicitó  á  dichos  señores  en  térmi
nos  muy  expresivos  manifestando  que  la  colocación  de  las
férulas  de  referencia  llevada  á  cabo  en  más  de  20  buques,
mediante  50 á  80 £ por  buque,  se  efectuará  probablemente  en
la  mayoría  de los  d  la  Armada  construfdos  durante  los  tres
años  últimos.  Los  gastos  consiguientes  á  la  aplicación  del in
vento  son tan  reducidos  que  se  calcula  representan  para  el
país  una  economía  de  200.000 £.  Los  oficiales  y  los maquinis
tasestán,  como  es  natural,  de  enhorabuena,  habiendo  susti
tuido  la  confianza  más  absoluta  al  desasosiego  experimenta
do  hasta  hace  poco  por  todas  las  clases  embarcadas  al  tratar-
se  de  una  prueba  á  toda  máquina.

(1)  Arr,j  a,uJ iVay  Gazette.
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El  acorazado inglés  “Magnilcent,, (1),  Este  buque,  que  se hade
construir  en  el Arsenal  de  Chatam,  será  el  de  guerra  de ma
yor  eslora  en  la  Armada  inglesa,  pues  aquélla  será  de  390
costará  este  acorazado  un  millón  de  libras  y  estará  á flote  en
el  año entrante.

El  humo arüficial.—Accediendo  á  la  petición  del  ingeniero
mecánico  de  Nantes,  Sr.  Oriolle,  se  ha  procedido  en  Tolón  á
verificar  experiencias  para  utilizar  el  humo  opaco  como  me
dio  de  sustraer  un  buque  de la  vista  del  enemigo  ó  de prote
ger  un  ataque.

El  torpedero  128 fué  el  destinado  para  realizar  esta  expe
riencia;  otros  torpederos,  situados  en círculo  á  4Q0 metros  de
distancia,  vigilaban.los  movimientos  de  aquél.  El  128  lanzó
una  nube  cíe humo  r  escapó  del  círculo  favorecido  por  ella.

Maniobras navales —En estos  últimos  días  e  han  realizado
varios  simulacros  de  ataque  á  la  entrada  del puerto  de Tolón.
Los  asaltantes  estaban  representados  por  los  torpederos  de
la  defensa  móvil  números  96,  102,  122,  123,  124  y  139,
apoyados  por  el  cañonero  Fusée  y un  remolcador  del  puerto.
Funcionaron  los proyectores  eléctricos  de  la  entrada,  los  se
máforos  y  todos  los  demás  medios  disponibles  de  comunica
ción  rápida.  La  defensa  fija  estuvo  reforzada  por  la  batería
flotante  Arrogante.

Marina inglesa.—Según la  Army  and  J’Tavy Gazette,  los  cru
ceros  de  segunda  que  van  á  ser  puestos  en  grada  (clase  Tal
bot,),  serán  buques  de  5.500 toneladas,  de  106,70 metros  de  eslo
ra,  16,25 de  manga,  6,50 de  calado  y  19 millas  de  velocidad.
Su  armamento  constará  de  cinco  cañones  de  15 centímetroS,
seis  de  12 y nueve  de  pequeño  calibre;  todas  estas  piezas  se
rán  de  tiro  rápido.  Respecto  á  los  nuevos  contratorpederos
de  que  habla  el nzemordnduifl  del  Almirantago,  dice  el  mis
mo  periódico  que  tendrá  27  millas  de marcha,.

Embarcaciones menores de acero (2). -  Parece  que  en  un  estable-

(1)  ¡ror.
(2)  Idem.
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cimiento  industrial  de  Londres  se  construyen  actualmente
embarcaciones  menores  de  acero,  sin  costuras,  por  un  proce
dimiento  mediante  el  cual sólo  se  emplean  en  cada  bote  dos
planchas,  cada  una  de  ellas  remachadas  á una  barra  dehierro
de  nervio,  que  constituye  la  •quilla,  así  comó  la  roda  y los
codastes.

Fabrieación de pólvora sin humo en Sueeia.—El Gobierno  sueco es
tudia  la  cuestión  de  instalar  en  la  fábrica  de  pólvora  Akers
Powder  Mil], la  fabricación  de  pólvora  sin humo.  Lcs  prime
ros  gastos  de  instalación  están  calculados  en  300.000 francos,
y  se  espera  obtener  el  precio  de  la  citada  pólvora  un  tercio
más  barata  que  lo que  le  cuesta  actualmente  en  las  fábricas
alemanas  d inglesas.

Fuerzas navales 1e Italia en Febrero de  1893.—Casi todos  los  bu
ques  cruceros  torpederos  (incociatore-torpedinzere)  tipo
Golto,  están  en  disponibilidad,  no  teniendo  de  dotación  de
clases  sino un  teniente  de  navío,  un  maquinista  de  segunda  y
un  comisario  de  segutida,  y  algunas  veces  el  teniente  de  na
vío  está  encargado  de  dos  cruceros.  Estos  cruceros,  de 740 t.,
tipo  Goito,  ó de  840, tipo  Yride  ó Golto  modificado,  de 4.000 á
4.200 caballos  con velocidades  de  19 ó  20 nudos,  son  modernos
y  puden  prestar  buenos  servicios,  pues  sólo  tienen  de  cuatro
á  seis años  de  construcción.  Se  encuentran  repartidos:  cinco
en  Spezzia,  que  son Aretusa,  Goto,A1inerva,  Manzambrano
y  Urania,  y  uno  en  Nápoles,  Montebello.

Entre  los cruceros,  el  Piamonte  está  en la  escuadra  activa.
Este  crucero  es  siempre  uno  de  los  mejores  buques  de  la
actualidad  y de  los  más  pQtentés por  Su velocidad  y artillería.

Otros  buques  dé  su  clase  (ariete-torpediniere)  que  no  le
igualan  así  en  máquina,  ni en  armamento,  el Lombardía,  está
en  disponibilidad  (los mayores  cruceros  en  Italia  no pasan  de
3.500 t.  y  formando  parte  de  los  tipos  ariete-torpederos  de
primera  clase).  Uno  sólo  está  en  la  escuadra  activa,  el  Vesu
vio,  dos  están  armados;  uno,  el  Dogali,  en Spezzia,  y el  otro
el’ Bauzan,  en Nápoles.  Estos  son  los  más  atiguos  y  menos
rápidos,  aunque  el Dogali,  de 2.050 t.,  7.600 caballds,  21 piezas
de  artillería  de  t.  r.,  de  ellas  seis  cañones  de  á  15, y andando



65            REVIStA GErlERAL  DE  MARIN

19 nudos,  sea  un  buen buque;  dos  en  Spezzia,  el  Etna  y  Fie
ramosca;  uno  en  Venecia,  el  Stromboli.

En  la  escuadrilla  de  torpederos  unida   la  escuadra  activa
no  se  ve  en  ella  ninguno  de  esos  avisos  torpederos  que  tie
nen  los italianos,  cuyos  tipos  pueden  ser  envidiados  por  otras
naciones,  tipos  como  el  ?‘Tibbio, de  160 t.  y 24 nudos.  El  Saeta
está  en Nápoles  en  disponibilidad;  en  resumen,  la  escuadra
activa  (escuadra  permanente),  al  mando  del  vicealmirante
Noce,  tiene  dos  divisiones,  la  segunda  al  mando  del  contra
almirante  Accinni,  y  se  compone  de  los buques  siguientes:

1.a  División:  Ñforosini,  acorazado  de  11.000 t.  y  16  nudos;
Affondato’re,  acorazado  de  4.800  t.  y  15  nudos;  Piamonte,
crucero  de  2.500 t.  y  22 nudos.

2.  División:  Dandolo,  acorazado  de  11.000 t.  y  15 nudos;
Vesuvio,  crucero  de  3.500 t.  y  17 nudos;  Partenope,  crucero
de  840 t.  y  20 nudos.  Torpederos  números  110, 114, 115 y 132.

La  división  de  reserva  (divisione  navale  in  reserva),  cons
tituida  en 21 de  Enero  del  93  al  mando  del  contraalmirante
Corsi,  comprende  cuatro  buques,  dos  acorazados  y dos  cru
ceros  torpederos,  á saber:  Italia,  acorazado  de  19.000 t.  y  17
nudos;  Auné-Doria,  acorazado  de  11.000 t.  y  16 nudos;  Yni
de,  crucero  de  840 t.  y 21 nudos;  Euridice,  crucero  de  840 t.  y
21 nudos.

El  resto  de buques  en disponibilidad  están  en  Spezzia,  cinco
acorazados,  á  saber:  Duilio,  Lepanto,  Ancona,  San  Marti
no,  Castelfidardo;  diez  cruceros  Etna,  Fieramosca,  Fla
vio  Gioo,  Savoia,  Aretusa,  Coito,  Minerva,  Manzambano,
Urania,  Pietro  Mica.

EnNápoles,  un  acorazado,  Ruggiero  di  Launa  y tres  cru
ceros  Lombardia,  Montebeilo,Saeta.  En  Tavento,  un  acora
zado,  el  Re  Uinberto,  y  en  Venecia,  un crucero,  el  Strombo
li,  el resto  de  sus  buques,  ya  para  la  defensa  local,  ya  caño
neros  ó fragatas  antiguas,  no  se  expresan  sus  destinos  por  no
tenerse  en  cuenta  en  estas  noticias  más  que  los  buques  de
valer  militar,  propios  á  prestar  servicio  contra  el enemigo  al
principio  de  una  guerra.

Pruebas de  “New York,,. —Las pruebas  del  cucero  de  los Esta-
dos  Unidos  el  New  Yoik,  hacen  ver  que  este  buquees  uno  de
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los  másrá.pidos  cruceros  acorazados  actualmente  «flote.  lEn
una  distancia  de diez millas  en la  bahía  de Delavo  are,  ha  des
arrolladouna  velocidad  de  19,55 nudos  á  la  hora.  La  veloci
dad  calculada  lo fué  en  un  sentido  y  en  el  otro,  lo que  hacé
desaparecer  los  errores  por  las  corrientes  de  las  mareas;  en
plena  mar  y más  fondo  el New  York  dará  una  velocidad  esti
mada  de  20,38 nudos  á  la  hora,  llegando  en momento  dado  á
la  de 20,57 nudos.

El  acorazado “Carlos y,, (l).—La construcción  del  Carlos  Vade
lanta  rápidamente.

Está  el casco  forrado  por  completo  hasta  la  flotación  y  ter
minándose  todos  los mamparos  principales  y  los de  divisio
nes  de  pañoles  de  proa  y  popa.

Estudiado  ya  por  completo  el  lanzamiento  del  buque  y
hecho  en modelo  todas  las  operaciones  de  dicho  lanzamiento
para  la  máxima  carga  que  pueda  llevar  el  barco  al  caer  al
agua,  viéndose  por  ello  las  excelentes  condiciones  del  asti
llero  de  Vea  Murguía  para  la  construcción  y  lanzamiento  de
grandes  buques.

Se  construyen  las  bocinas  para  los  ejes de  las  máquinas,  el
timón,  los camarotes,  embarcaciones  menores,  -y entre  ella la
veclette  ó exploradora.

Los  arbotantes  de  las  hélices  de  este  buque  se  han  encarga
do  á  la  casa  Jessuph  y  Compañía,  de  Sheffield,  y dentro  de
pocos  días  quedarán  contratados  los blindajes.

El  “Achiles,,, acorazado inglés, transformado en crucero (2).—Este
buque,  recientemente  transformado,  ha  hecho  las  pruebas  de
máquina  en  Portsmouth  el  8  de  Marzo  último,  con  la  dota
ción  destinada  al  Victoria.  Los  buques  de  velas  cuadradas  y
de  dimensianes  parecidas,  son  raros  hoy  día. El casco  esbelto
del  Aquiles,  su  árboladura,  su  velamen,  etc.,  formaban  un
agradable  cuadro  bajo  los rayos  del  sol. Este  buque  estd  cla
sificado  hoy  día  como  crucero  de  primera  clase  con  9.820 t.
de  desplazamiento  y una  fuerza  motriz  de  5.000 caballos.

(1)  Diario  de  Gdiz.
(2)  Broad  Arrow.
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“La Circé,,, cailonero torpedero inglés de primera clase (F).—Este
buque,  construído  en  el  arsenal  de Sheerness  y  cuyo  aparato
motor  ha  sido  suministrado  por  MM.  Joli  Penn  é  hijo,  de
Greenwich,  ha  hecho  sus  últimas  pruebas  reglamentarias
del  27 de  Febrero  al  1.0  de  Marzo,  en  las  inmediaciones  del
Nore.

Con  el tiro  natural  y durante  una  prueba  de  ocho  horas  el
primer  día,  la  fuerza  motriz  media  desarrollada  ha  sido  de
2.618 caballos  y la velocidad  media  18,27 nudos.  La presión  del
aire  en  la  cámara  de  calderas  no era  más  que  de  8”,8 y el va
cío  en los  condensadores  de  27”. En  las  máquinas  la  presión
media  era  de  140 libras  por  pulgada  cuadrada.  El  número  de
revoluciones  por  minuto  ha  sido de  223,8.

La  jornada  de 28 de  Febrero  ha  sido  consagrada  á  la  visita
de  las  calderas  y limpieza  de los  tubos.  La  experiencia  con el
tiro  forzado  ha  tenido  lugar  el 1.0  de  Marzo  y ha  dúrado  trae
horas.  La  mar  era  gruesa  y  el  aparato  ha  sido sometido  á  uns
fuerte  prueba.  La  fuerza  motriz  desarrollada  ha  pasado  en
mucho  de 3.500 caballos,  que  era  la  exigida  para  la marcha,  y
en  este  concepto  las  pribas  han  sido  consideradas  como  sa
tisfactorias.

La  Nautilus.—La corbeta  Nctutilus,  escuela  de  guardias  ma
rinas,  ha  llegado.  á  Melbourne  (Australia),  sin  novedad.  
bordo.

(1)  Euqiaeering,  3 Marzo,
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LIBROS

El  problema de la vida, por  el marqués  de  NADAILLAC, correspon

diente  del  Instituto.  Versión  castellana  de RAFAEL ÁLVAREZ
SEREIx, ingeniero  de  Montes,  correspondiente  de  la  Real
Academia  EspaAola,  1893. Un tomo en 4.° mayor,  de  XyI-290
páginas,  que  se vende  á  5 pesetas,  en  toda  España  dirigien
do  los  pedidos  y  el  importe  en  metálico  ó libranzas  á  D. Ra
fael  Álvarez  Sereix,  Huertas,  4Í, Madrid.

Hay  ocasiones  en  las  cuales  el  traductor  de  una  obra  hace

en  favor  de  ella,  de  su  difuión  y  propaganda,  tanto  ó  más
que  el  autor  mismo.  Con  la  afición  escasa  que  existe  entre

nosotros  á  toda  clase  de  lecturas,  y  menos  aún  á  las  que  tra

tan  de  materias  científicas,  por  interesantes  y  curiosas  que
sean,  es  casi  seguro  que  el  nuevo  libro  del  ilustrado  y  labo

rioso  marqués  de Nadaillac  hubiera  pasado  casi inadvertido,
á  pesar  de su  real  importancia,  para  el público  español,  si no
se  hubiera  encargado  de  traducirlo  en  caste1ano  persona  tan
apta  como  el  Sr.  Álvarez  Sereix,  que  á  los  conocimientos

propios  del  traductor  une  en  gran  manera,  generalmente  re
conocida  y  apreciada,  las  cualidades  inherentes  al  literato  y
al  hombre  de  ciencia.  Ahora,  en  cambio,  será  de  seguro  muy
leído.

Esto  cuanto  á  lá  traducción.  La  obra,  cuyo  lema  es  Fac
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ta  non  verba,  contiene  perfectamente  desarrollado,  con arre
glo  al  criterio  del  distinguido  autor,  el  siguiente  índice:

Capítulo  L Formación  del  globo  terrestre.—  Cap. IL  Apa
rición  y  desarrollo  de  la  vida.—Cap.  ¡II:  Sucesión  de  los  se
res  en  el  globo.  Épocas  primaria,  secundaria  y terciaria.—

Cap.  IV.  Sucesióñ  de -los eres  en  el globo.  Época  cuaterna
ria—Cap.  T’ Antigüedad  del  hombre.—Cap.  VI:  El hombre
físico  é intelectual.  —  Cap.  -VII: Identidad  del hombre  11 través

de  los siglos.—Apéndíce  1: El hombre  terciario,  por  R.  Alva
rez  Sereix.—Apéndice  1L La  vida  y  la  muerte,  por  Dionisio
Cochin.

Y  con esto  creemos  haber  dicho lo suficiente  para  recomen
±r  la  obra  á  los lectores  de  esta  REVISTA.

F.  MONTALDO.

Melchor de Palau, Acontecimientos literarios, ¡892,  [lfiguel  de  los
Santos  A’l-varez.  Un  autor  novel.  Mariana.  Lafebre  d’or.

-  Cuaderno  11.-Madrid,  librería  de  A.  de  San  Martin,  uer.ta
del  Sol,  1893. Una  peseta.  -  -  -  -

PERiÓDICOS

La  Ley (21 de Abril).

Organización  administrativa.--La  teoría   la  práctica  de
ñuestro  sistema  hipotecario.—El  impuesto  sobre  transmisión
de  valores.  —  Crónica.  —En la sección  oficialse  insertan  estrac
tos  de las  leyes,  reales  decretos  y  reales  órdenes  del  13 al  19
dé  Abril.—Consulta  para  clases  pasivas:  La tiene  estableci
da  el  director  de  La Ley,  D. Miguel  Pérez  Malo  de  la  Cuesta,
para  todos  los que  tengan  que  prómover  alguna  reclamación
sobre  derechos  pasivos,  así  civiles  como  militares,  pudiendo
consultársele  hasta  los casos  negados  ó de remota  esperanza.
El  dictamen  se  le  pedirá  por  escrito  á  la  calle  de  Fernan
do  -VI, 5, segundo  izquierda-,  Madrid.
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También  se  le  puede  encomendar  la  formación  de  los  opor
tuos  expedientes,  que  se  despacharán  con gran  ventaja  para

los  interesados  y  con gran  rapidez,  pues  al efecto  tiene  esta
blecida  una  sección  especial  que  cuenta  con todos  los elemen
tos  necesarios  á  este fin. —Anuncios  comerciales,  etc.

Revista de la Asociación de Navieros.

Sección  doctrinal:  Comercio  entre  España  y J3élgica por  ci
puerto  de Arnberes.—El  porvenir  de  la  política  comercial  de

los  Estados  Unidos.—Real  orden  dictando  reglas  á que  haii  de
sujetarse  las  expediciones  de  cacao  de  Fernando  Poo  pra
que  gocen  de franquicia  á  su  importación  en  la  Península  é

ilas  Baleares.—JVotas  comerciales:  Resumen  del movimientó
de  buques  nacionales  y  extranjeros  en  los  puertos  de  la  Pe
nínsulad  islas  Baleares.—Nuevo  medidor  de  carbón.—Impor

tación  y  consumo  del  vino en Inglaterra.  Sueltos  y 2Toticias.
Nuestro  puerto.—-República  del  Uruguay.  —Dique flotante.
Cámaras  de  Comercio  españolas.—Cámaras  agrícolas.

Revista científicomilitar.                       -

El  problema  militar:  Cartá  5.a_Armamento  para  nuestra
infantería.—La  salud  del  soldado:  cartas  al  coronel  de un  re

gimiento  acerca  dela  higienedelsoldado.—Carta  XII: Las  co
cinas  y la  preparación  de lós alimentos.—Revista  de la prensa

y  de  los  progresos  militates.

Revi-sta. de Geografía comercial.

El  mapa  de la  tierra  en  escala  de  1 por  l.000.000.—Congreso

geográfico  hispano-pdrtugués-americano:  Conclusiones.—Las
minas  de  Espafía.—Informe  y  noticias  comerciales.—Uru
guay:  Datos  estadísticos  relativos  á  Epaña.—Suiza:  Merca
dopaí-a  vipós  españoles.

Cfrpulo -Naval. (Valparaíso.).  ..  ...-

Apuntes  para  una  cartilla  del  marinero-ri-flero—Estudios
técnicos  de las  guerras  marítimas  y  constitución  de  las  flotas
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actuales  y  futuras.—Las  maniobras  navales  francesas.—Vo
cabulario  de  pólvoras  y  explosivos.—Compendio  de  las  ins
trucciones  para  los  buques  escuelas  de  artillería  y  torpedos

en  la  Marina  italiana.—La  última  campaña  en  Chile.—Guerra
civil  de  Chile. —Aparato  para  denunciar  la  aproximación  de
lanchas  torpederas  enemigas.— Ejercicios  practicados  por

orden  del  Gobierno  para  echar  los  botes  al  agua.

Revista Militar Mexicana.

Medallas  del  mérito  militar  de  constancia  y  de generales  de
división.—Decoración  de  las  banderas,  y estandartes  y  su lle
vada  á  campaña.—Carta  de  Juan  de  la  Cosa. —Nuevo gober

nador.—Un  ejemplar.—El  cañón  de  dinamita.—Alemania:  El
nuevo  proyecto  de lev  militar.  Servicio  de  dos  años.  Aumen
to  de  efectivos  de  paz.—Proyecto  de  ley  que  determina  el
efectivo  de  paz  del  ejército  alemán.

Bóletín de la Academia de la Historia.

La  iglesia  de Santa  María  de Lebeña.—Un-  escritor  marro
quí  del  siglo  xvii,  importante  para  nuestra  historia.  —San
Francisco  de  Borja.-Nuva  excursión  geográfica.—Sebastián
Caboto  en  1533 y  1548. —La conquista  de  Argel  en  1830.

Soletin de la Real Academia de Ciencias y  Artes. (Barcelona.)

Curso  académico  de  1892-93: Extracto  de  sesiones.  Boletín

bibliográfico:  Obras  recibidas  en  20 de  Diciembre  de  1892.—
Obras  y publicaciones  presentadas  en  la sesión  de  23 de  Ene
ro  de- 1-893.—Memorias: Sinepsis  antropológica.—Importancia
de  la imaginación  en  el  estudio  de la  fisiología.

Boletín de Medicina Naval.

Las  aguas  de  Mariveles  (Filipinas),  en  el  concepto  clínico
y  terapéutico.—Resultado  de  los cultivos  puros  del  bacilo  tu
berculoso  y otras  -bacterias  patógenas  contenidas  en  el  espu
to.  —Las aguas  minerales  de  Chile.—El  Arte  de  abreviar  la

vida.—Un  médico  ilustre.  -
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Industria é Invenciones.
El  hueso  en  la industria  y en  la  agricultura.—Jurispruden

cia  españolá  de patentes.—Indemnización  de  daños  y perjui
cios.—Las  dinamos  Schuckert.—Nuevo  sistema  para  fijar los

salarios.  —  Cerilla  eléctrica.  —Revista  de  la  electricidad:
Alumbrado  eléctrico  de la  estación  de  SaintLazare,  en París.

Revista, general de la Marina militar y mercante.

Nuestra  Marina  de  guerra  en  el  archipiélago  filipino.—
Lanzamiento  submarino  de los  torpedos.  —La Memoria  leída
por  Lord  Brassey  en  la  primera  reunión  del  Naval  Architus
Iistitution.’-  Las  declaraciones  del  Almirantazgo  inglés  en
el  Parlamento  británico.—Las  escuadras  activas  y de reserva
de  Francia  en  el Mediterráneo  y  Océano.—CrÓn.ica:  El  canal
eñtre  el  Océano  y  el  Mediterráneo.—Otro  buque  submarino.

Observatorio Meteorológico de Manila.

Revista  meteorológica,  seismica  y  magnética’  con  tablas
de  las  observaciones’  verificadas  en  el mes  de  Diciembre.

La  Naturaleza.

Crónica  científlca.—La  fabricación  mecánica  de  toneles.—
Un  puente  sobre  el  Estrecho  de  Gibraltar.—El  producto  CR
en  télofonía.—El  libre  albedrío  y la  física  experimentah—Las
industrias  artísticas  en  España.  —Curación  de  las  heridas  por
la  incineración.—Noticias  va’ias:  Un  periódico  para  los que
no  saben  leer.—Exposición  naval  retrospectiva  en  Chicago.

Bilbao Marítimo y Comercial.

Movimiento  comercial  de  Inglaterra.—El  comercio  1e
Puerto  Rico  en  1892.—Exportación  de  vinos  españoles  á  Sui
za.—Las  importaciones  en  Barcelona.

Centro Naval Mexieano                 ‘

Carfilla  de  Administración  de  Justicia  Militar  arreglada
al  nuevo  Código.  —Indicador  de  las  derrotas  .y  distancias  para
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navegar  ortodrómicamente.  —Contrabando  de  güerra  .—  Ser-..
v±ciodetimoneles;—DetermJnar  la  latitud  por  la  polar.— Es

cuela  Naval.—Sala  de  ésgrima  y  box.

Revi8ta Minera y Metalúrgica.

Sección  cientificoindustrial:  La incautación de los ferro
carriles.—Catástrofes  en  las  minas.—Contribucjón  industrial
y  de  comercio.—El  ferrocarril  de  Bilbao  á  Durango.— La
moneda  auñada  en  España.—Producción  del  níquel.—Ferro
cárril  carbonero.—Las  grandes  velocidades.

Revista  de pesca marítima.

Las  vidas  de  nuestros  pescadores.—Un  enorme  escualo  en
aguas  de  Valencia.—Pescadores  de  Islandia.—Las  pesquerías
en  el mar  de  Bering.—El  pelícano.—La  nutria,  etc.

Ateneo Obrero de Barcelona.

Nuestro  beneficio.—Necrología:  Excmo.  Sr.  D.  Ramón
Blanco.—Sociedad  de  Con.ciertos.—Ateneo  Igualadino  de  la

clase  obrcra.—Sección  literaria.  —Misceláneas.

Revista Maritima Brazileira.

TorpedoWhitehear.  —Pólvoras  y  explosivos—Maniobras
navales  en  1892.—Dotación  de  las  estaciones  meteorolÓi
cas.—Revista  de  Revistas.

Annaes do Club Militar Naval.

Educación  física  del  hombre  de  mar.—LTna cuestión  ar

queológica.—Estudios  médicos  militares.— Crónica:  Informes
diversos.

Boletín del Condestable.

Sección  doctrinal:  Descripción  de  las  torres  del  acoraza-..
do  Pelayó  (continuación)  .—Covo1umen.--- Experiencias  con
pólvoras  sin  humo  en  la  fábrica  de  Granada.  —Sección  re

creativa:  ¡El primer  arresto!
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Boletín Oficial de Infantería de Marina.
Academias.—Exámenes._Divjsión  territorial.  —Proyeátos

de  organización.-_-Una  visita  21 la  Exposición.—Variedades.

The Engineer (Abril).

Maquinaria  y  áccesorios  para  molino.—El  Institúto  Argen
tino  de  Ingenieros  rnec21nicos.—El crucero  para.  lanzar  dina-
mita  Vesuvius  (de los  Estados  Unidos).—La  propulsión  de los
buques.  -  El  vapor  de hélice  doble  Campania.—Miscelgnea.
Notas  comerciales  recibidas  de  Alemania,  Estados  Unidos,
Escocia  y Norte  de  Inglaterra.—Botadas  de buques  y pruebas

de  éstos,  etc.

Review of Reviews (Abril).

El  Progreso  del  mundo.—Artículos  de  fondo  de  diversos
periódicos  ingleses.—Revistas  revistadas.—Preníios.—Elpro

grama  naval  de  1893.—La sociedad  de la literatura  libre.—Li
bro  del mes.—Pjnniras  del porvenir.—Ljbros  nuevos.—Suma
nos  dé  revistas  y pei-iódicos  ingleses  y  extranjeros.  —  Carica
turas.—Bosquejo  biográfico.—Anuncios.  —Indice  de  periódi
cos.—Lgmjna  del frontis:  La  tentación  del  desierto.—Vjfletas
y  retratos.

Iron (Abril).

Informes  emitidos  por  los inspectores  de  minas.—Sumario

del  comercio  del  hierro.—.-Notas varias.—El  dinamo  Conven
try.—Máqujna  vertical  Greenwich  contra  incendios.—Inf-luen
cia  del  aluminio  sobre  el  carbono  en  las  aleaciones  ferrocar
bonos.—Miscelánea.—Métalurgia  y  minas.—Arquitectura  na
val.—Comercio  del  hierro  y  del  carbón  en el  continente.--No

ticias  comerciales.—Precios  corrientes  de  hierro  y acero,  de
metales  y  de  mercancías  manufacturadas  en  Bermingham,
etcétera.

United Service Gazette (Abril).

Servicio  obligatorio.—Reorganizacjón  del  ejército  español.
Touo  xxxn.—MAY0, 1898.                            44
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Notas  navales.—Maniobras  de  los  buques  de  guerra  ingleses.

—Nuestra  posición  en  el  Mediterráneo.—InveflciOneS  nuevas.

Army and Navy Gazette (Abril).

Consideraciones  sobre  la  sobriedad,  por  lord  Roberts.—
Servicio  obligatorio.—AlteraciOfleS  en  la instrucción  de la  in
fantería.  -  Topografía  militar,  etc.

Revue Maritime et Coloniale.

Reglamentación  de  la línea  de carga  enInglaterra._.BuqueS
de  combate  ingleses.—Antiguas  tropas  de  la  Marina.—Insta
lación  de  alumbrado  eléctrico  á  bordo  del  Japón.—SeccióTl

de  pesca,  etc.,  etc.

Revue du Cercie Militaire.

Semana  militar.—EStado  de  preparación  para  la  guerra  del
ejército  ruso,  apreciado  por  un  alemán.—La  conquista  del
aire.—E1  armamento  de  la  infantería  según  la  fórmula  del
profesor  Hebler.—Las  grandes  maniobras  de  este  año  en
Austria-Hungiía.

La Marine de France (Journal  de  lajenue  Marine).

Torpedos  y tórpederos.—DiSCusión  de  la  Sociedad  de  Ar
quitectos  navales.—PruebaS  del  Magenta.—Los  ciclones  en
el  Océano  índico.—Un  tipo  de  obús  para  la  defensa  de  costas.
El  código  internacional  de  señales—Los  astilleros  de  la
Clyde.

Hansa (Revista  náutica  alemana,  cuarto  del  22 de Abril;  Ham

burgo).
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VIAJE DE LA NAO «SANTA MARtA’
—-

Pocos  puertos  del mundo  encierran  los  recuerdos  que
tiene  la  Habana  para  el personal  de  nuestra  Armada;  de
allí  partió  el impulso  que  durante  el  histórico  mando  .l(’
los  generales  ArmerQ,  RubalCaha  y  Chacón  empezó  la
reorganización  de la Marina,  siguiendo  el movimiento  que
en  todos  los  demás  inició  la  campaña  de Crimea  en  185-1.
La  Habana  está  mezclaaa  on  las  memorias  de la  mejor
juventud  d  ese  personal,  gracias  á la tradicional  hosP1ta

lidad  de  sus  habitantes,  que  ha  dejado  huella  en  cuantos
pasaron  por las seguras  aguas  de aquel puerto;  pero  tiene
la  Habana  además  algo  de  que  ninguna  otra  de  nuestras
ciudades  puede vanagloriarse,  y que  en España  constitu
ye  un verdadero  fenómeno..  En  la  Habana  se  entiende  de
Marina!  Grandes  capitaleS  hay  de  decisiva  importancia
donde  se siente  la necesidad  de una  Marina  podçrOsa  don
de,  sila  Marina  no  lo  es tanto,  son  simptiC0S  los  quL  í
ella  perteneCei1  pero  todo  ello  vacila  ante  un  arranque
retórico  bien  combinado,  aunque  en el  fondo  sea  un
atino,  ó ante  un  artículO de  periódico  con  cifras  tomadas
acá  y acullá  con  todo  el criterio  de  lo que  no  se  entiefld’
En  la  Habana,  por  el  contrario,  el frecuente  erato  y  co
nocimiento  de las  Marinas  todas  del mundo  tienen  hech

un  cimiento  de ideas  sólidas  y  verdaderas  que  encantan
al  oficial  de  la  Armada  y  al  corazón  del  atriota  al
visitados  los buques  COfl un  criterio  de  inteligencia  en
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masa  toda  del pueblo,  discernimiento  que  en otras  parts
no  tienen  ni los que  pasan  por  los ms  cultos.

Nada,  pues,  de  extraño  tiene  que  al  tratarse  de una  so.
lemnjchd  naval  se  viera  resplandecer  la  vida  donde  la
vida  existe,  en  la  mar,  y que  ésta,  cuajada  de vaporci6s,

preciosos  pailchots  y balandros  de regatas,  y los cazator
pederos  Nueva  Espa»c  y  Goncha, de  nuestra  Armada,
nos  recibieran  engalanados  fuera  del  puerto,  mientras
quizís  uncentcnai-  de  millares  de espectadores  cubrían
cuanto  materialmente  alcanzaba  la  vista.

Pa  usadamente  entraba  la  Sa,ita  Ma,-ía  por  debajo  del
Morro  entre  salvas,  vivas  y  aplausos,  y allí  mismo,  enla
boca  del puerto,  vino  l  bordo  el excelentísimo  señor  con.
traalmjrante  Gómez Loño,  Comandante  general  del Apps
tadero,  quien  arengó   la  tripulación,  que  respetuosa.
merite  y  agradecida  le  oía.  También  al  mismo  tiempo
subía  á  bordo  el  segundo  jefe  del Apostadero,  excelentísi
mo  señor  D.  Jacobo  Alemán,  el  gobernador  civil,  comi
sión  del  Ayuntamiento  y  de  varios  casinos,  hasta  que
dejóndoiios  el  crucero  que  tan  admirablemente  nos  trajo
desde  Punta  Maisi,  cogimos  un pequeño  remolcador  ue
nos  dejó  en  un  muerto  cercano  de  la  machina,  próximos
ó  las  carabelas  Finta  y  iViña,  que  allí  nos  esperaban,  al
mando  de los  tenientes  de  navío  de primera  D.  Rodrigo
García  d.c Quesada  y  D.  Juan  Vignau.

Durante  l  permanencia  de la  nao  en la  Habana  ha  sido
un  no  interrumpj(Io  programa  de fiestas  que,  según  cbs
Lumbre,  110  relataremos  sino  someramente.

La  noche  que  llegamos  estuvo  el  puerto  profusamente
iluminado  con luces  eléctricas  de  todas clases,  y las  calles
(le  la  Muraihi,  Obispo,  centro  de  la  Habana  y  todos  los
casinos  lucían  elegantes  iluminaciones.

El  señor  obispo  de  la  Habana  celebró  una  misa.. 
templete  donde  estó  la  histórica  Ceiba,  donde  es  tradk.ón
que  se  dijo  la  Primera  misa  en este  puerto,  y  t  cuyo  acto
asistieron,  adem:is  cTe todo  el  personal  de  la  .mada  y  la
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trpulICiófl  de las tres  carabelas,  el  excelentísimO  sefior
góbernador  general,  el  señor  general  segundo  cabo y  va-

•     rias  autoridades.  Después  el  Ayuntamiento,  presidiendo
el  alcalde  la  mesa,  dió  una  comida  á  todas  las  clases  y

•   marinería  de  los  tres  buques  históricos,  y por  la  noche
•     el mismo  Ayuntamiento,  á  nombre  de la ciudad,  un  sobei

bio  banquete  á la Marina,  al  que asistieron,  sin  distiflCiófl
todas  las  autoridades  civiles  y militares  de la  isla.

‘La  colonia  catalana  nos  obseqUió igualmente  con gran
dioso  banquete  en los  salones  del Louvre;  el teatro  Tacón
con  una  función  especial;  el  Casino  Español  COfl  un  baile
e  etiqUeta  en su  verdadero  palacio;  con  una  recepción

1a  ociedad  Aires  da mi,zha terra,  que tiene  una  utilísima
posiciófl  permanente,  y,  por  último,  con  un  concierto
él  Centro  Asturiano  en  sus  salones,  que  compiten  con  los
‘del  suntuoso  Casino  Español.

Pero,  por  grato  que  sea  lo anterior,  nada  tan  profunda-
•    ,  mente  sentido  y agradecido  como la  fiesta  de familia,  á la

‘‘  ‘que  no  faltó  un  solo jefe  y  oficial  de  la  Armada  de cUafl
tos  había  en  la  1 labana,  salvo  los  que  el  servicio  ligaba

su  puesto  y con  la  que  nos  obsequiaron  á  los  que he-
•  •,  :‘nS  tenido  la  fortuna  de  tripular  la  nao  Santa  María.

Los  almirantes,  jefes  y oficiales  del  Apostadero  nos die
‘ron  un  espléndido  banquete  en el antiguo  café del Louvre,
hoy  hotel  de  [nglaterrtt,  en  el  que  nos  sentamos  82 co
niensales  á  la  mesa,  todos  de  uniforme.  Presidía  el  han
uete  el  almirante  segundo  jefe,  por  hallarse  aquel  día
enfermo  el  señor  comandante  general,  y la  unidad  de mi
ras  levantadas  y patrióticas  de día tan  extraordinario  nos
‘dejará  memoria  mientras  vivamos.  La  recepción  de  los

-    ‘  rúcerOS  VenaditO, Isabel  II,  del comandante  de Marina
•  ae’las  Palmas  y de nuestros  compañeros  de Puerto  Rico
y  la  Habana  es  más,  mucho  más  de  cuanto  hubiéramos

•  podido  aspirar  si realmente  la buena  fortuna  flOS  hubiera
•    flvado  á  hacer  algo  útil para  el país  y digno  de la  nobh

•  córpóración  á  que pertenecemos;  y  aunque  las  demostra
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ciones  efectuadas  no son ciertamente  más  que una prueba
de  afecto  puramente  personal,  son  en cambio  una  mues
tra  del  elevado  y  generoso  espíritu  que  distingue  á  la
Marina  toda,  de cuyos  levantados  sentimientos  podernos
y  debernos  con  justicia  enorgullecemos.

Mientras  tan co la  nao,  atracada  á  la  machina  y  con  la•
plancha  á  tierra,  era  asaltada  por  verdaderasmultitudes,
al  punto  que  indica  el hecho  que voy  á  referir,  y  que  de
muestra  hasta  qué  extremo  llegó  el  entusiasmo.  Ello  es
que  recibí  un  billete  de la  lotería  de regalo  para  la  dota
ción  y  entonces  vine  en  conocimiento  que el  donante,  pa
ralítico  de ambas  piernas,  había  acudido  al muelle,  y com
prendiendo  su  deseo  de ver  la  nao,  dos  ma’rineros  lo  co
gieron  en  brazos  paseándole  entre  aquella  masa  de  cu
riosos,  sin  querer,  como  es  natural,  aceptar  obsequio  de
ninguna  clase,  por  cuyo  motivo  me  rogaba  el  antedicho
español  que aceptara  aquella  muestra  de gratitudparatoda
la  tripulación.  Se  puede  calcular  de  20 á 30.000 personas
las  que  han  visitado  el  buque,  y no  han  sido  más  porque
un  buen  número  se retiraban  aterrados  de aquel  tumulto,
salvo  de ocho  á  diez de  la  mañana,  que  no entraban  sino
personas  recomendadas  ó acompañando  señoras.

La  animación  en el puerto  se  había  aumentado  desde  la
llegada  del crucero  Reina  Regente,  que  era  igualmente
asaltado  á  pesar  del carbón,  baldeo y  de  que  llegar  á.las
escalas  era  un  verdadero  ejercicio  gimnástico  para  pasar
sobre  un  centenar  de  botes  á. cada  lado.

Antes  de  salir  visité,  con  los  oficiales de la  nao,  la tum
ba  donde  reposan  las cenizas  del gran  almirante  en 1  ca
tedral  de la  Habana,  á  cuyo  acto  no  di  solemnidad  algu.
na  pues  no  era  yo  el  llamado  á  ello,  aunque  no quise que
quedara  esta  laguna  entre  bailes  y  fiestas  á  los  vivos,  en
honor  de un  muerto,  junto  al  mismo sitio  en  que  reposan
sus  restos.

Como  dijimos  en  un  principio,  el  Gobierno  americano
construyó  en  Barcelona  los  facsímiles  de  las  carabelas
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Pinta  y  Niña,  si bien  aprovechano  muy prudentementc
las  obras  vivas  de  dos buques  de cabotaje  que compraron

•.  al  efecto  para  tener  la  seguridad  de que hubieran  caree i
•  do  unas  consti  ucciones  puramente  de  fantasía.  Esos  bu-

.•‘.  ques  fueron  llevados   remolque  desde  Cádiz  por  los  cru
¿eros  de su nación  Newark  y  Beninngton,  con  escala  n

las  Palmas  de Gran  Canala,  San  Thomas  y la  flahan

donde  segdn  el  plan  acorddo  hicieron  entrega  al  comti
dante  general  del Apostadero,  hasta  que  se  las  devoiv  

mos  en Chicago.  Tripuladas  por  nosotros  y  al  mando  de
los  jefes  que  hemos  anunciado,  debían  seguirnos  par: t  ir
juntos  ó continuar  nuestra  comenzada.  expedición.

Detenida  la  escuadra,  esperando  una  estatua  de  Colón
que  procedente  de España  debíamos  llevar  á Nueva  York
y  que  hubiera  conducido  este  buque  en  verdadero  simbo
lismo  histórico,  dispuso  el  almirante  la  salida,  al  ver  que

•    el correo  llegado  el  14, en que  se  esperaba  aquélla,  no  la
traía  cono  se  había  anunciado.

Al  medio  día  del  15 de  Abril  volvió  A animarse  el puer

to  como  en elmomento  de la  llegada,  pues  A dicha  hora
se  puso  en  movimiento  la  división  bajo  la  insignia  del
contraalmirante  Gómez Laño,  que  llevaba  la vanguardia
en  el  crucero  Jnfanta  Isabel,  remolcando  la  Pinta;  le
seguía  el  cazatorpederos  Nueva  España,  remolcando  i:t

.   Niña,  y  ‘cerrdbamos  la  marcha  el  crucero  Reina  Regc;i
te,  remolcando  la  histórica  nao  de Colón,  que descargaba
su  artillería  al  pasar  frente  á  las casamatas  de  la  punta,

a  en señal  de despedida  A la  capital  de la  Gran  Antilla.

Formados  en orden  de grupos  y  llevando  la  cabeza  ci

almirante,  navegamos  en demanda  del canal  nuevo,  muy
fatigados  los remolcados  por  la  mar  del  brisote  que  iba

levantando  A medida  que se  ganaba  el Norte.  Por  fortuna
los  remolques  iban  admirablemente  preparados:  cadenas
en  los  remolcados  y  remolcadores  en  los puntos  de roce,

.,.  y  sobre  todo,  cada  unb  llevaba  de 200 A 250 metros  de cii

.labrote  fuera  de los escobenes,  con  lo  que  hemos  teno  i
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nado  la  jornada  sin  haber  roto  un  solo  calabrote  ningun
de  los  tres  buques,  á  pesar  de la  mar  gruesa  de  los  días
16 y  17, que  nos ha  obligado  algunas  veces  ó reducir  el
andar  hasta  dos millas.

Al  día siguiente  de la  salida,  la elevada  temperatura  del
agua  del mar  nos indicaba  que entrábamos  de lleno  en esa
asombrosa  corriente  que  va í  templar  las  costas  de 111

glaterra  y  que  llega  hasta  nuestro  golfo de  Vizcaya  con
señales  del calor  con  que  partió  en sn  origen:  gran  cami4
no  de  las  tempestades,  como se le  nombra,  y en  el que  ha
querido  Dios  librarnos  de los  majos mares  de cabo  Hatte
ras,  que  bien  pudo  habernos  hecho  pasar  un  mal  rato  á
las  tres  pequeñas  carabelas.  Los  dfs  16 y  17 no fueron,sin
embargo,  muy  agradables,  por  el viento  fresco  del N., que
arbolaba  la  mar  contra  la enorme  corriente  que nos arras
traba  fi más  de  tres  millas  por  hora;  pero  aun  así  las  sin
gladuras  fueron  de 228, 226, P57 millas  respectivamente.

A  pesar  de  que  como hemos  dicho  el  andar  fué muy re
ducido,  sin  embargo,  aguantamos  en  general  el  de  siete
millas,  menos  contados  momentos  de  calma  en  que se  lle
gaba  á  las  ocho,  por  la  urgencia  de  ponerse  fuera  de ma
res  tan  poco  i  propósito  para  remolques  de  esta  indóle.

Conservada  admirablemente  la  formación  de  los  tres
buques  principales,  recalamos  d  la  bahía  Chescapeke  al
amanecer  del 20, bajo  un  tiempo  durísimo  del Sur  con ba
rómetro  bajo,  niebla  y  todas  las señales  de  un  huracán.
Cerrada  la  costa  y  habiendo  reconocido  el  faro  flotante
de  cabo Charles,  fondeamos  en sus  cercanías,  pasando.un
día  de  verdadero  peligro  por  si  nos  hubiéramos  ‘visto
obligados  fi dejar  el fondeadero,  hasta  el  anochecer,  que
habiendo  aclarado  algo,  el almirante,  con el  Iii/inta  Jsi
1)el y el Nueva  España,  como  buques  de menos  calado;,. si
guió  por  Lyn  Haven,  dejando  al  crucero  Regente  que  se
detuviera  una  hora  más  para  tomar  una  carta  que  ofre
ció  eJ faro  flotante.  En esto  se  hizo  de  noche,  separándo
se  del  resto  de la  escuadra  que había  salido  delante,  cuino
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hemos  dicho., tornando  en estas  condiciones  el  Regenle  
•  Lyn  Haven  sólo  para  salvar  la  Santa  Mar fa  de ir  mar

afuera,  operación  marinera  de extraordinario  riesgo  en-
•  tre  bajos  de  metros  de agua  que  llevó  á  cabo  el  capitán

de  navío  D.  José  Paredes  con  éxito  admirable  y como
modelo  de  valor  y  coinpaerismo.

•   •;Reunidos  otra  vez  los  buques  detrás  del  Cabo Henry,
salirnos  al  amanecer  del  21  para  Hamptofl,  en cuya  rada
hallamos  reunidas  las  escuadras  de  todas  las  naciones,
formadas  en  dos columnas,  la  americana  al  Norte  y  la

•   extranjeras  al  Sur,  fondeando  la  nuestra  en  esta  línea
•  donde  se  cambiaron  los  saludos  reglamentarios,  salvu

que  al  estar  frente  á  la  plaza  la  batería  se  anticipó  y  salu
dóla  llegada  de  nuestros  buques  con  un  saludo  de  vcin
tiún  cafionazos.

•  •  Al  estar  sobre  la  cabeza  de la  columna,  y  aprovechan
do,  circunstancias  favorables,  largué  el remolque  del cru

•    cero  Reina  Regente,  y  con  la  Santa  María,  desplegadas
•   todas  sus velas,  cruzamos  por  entre  las dos escuadras,  que

nos  saludaron  ceremoniosamente  al  pasar  por  cada  uno
•    de los  buques respectivos.

El  programa  de la  revista  naval  de  todas  las  marinas
del  mundo,  que  el 27 de este  mes  de  Abril  debe  pasar  en

•  Nueva  York  el  presidente  de  la  República  norteameri
na:,  era,  en primer  término,  la  reunión  de todos  los buques

•   •  en  la  rada  de  Hampton,  con  objeto  de  darles  tiempo  y
lugar  á las  faenas  y preparativos  naturales  después  de  un
largo  viaje,  visitas  entre  buques,  etc.,  si  bien  para  esto
no  era  lo más  á  propósito  de  tener  días  como  los que  nos
otros  alcanzamos,  en  que  apenas  se  podía  barquear.  1- 1
dí  22 debían  los  buques  levar  y  fondear  de nuevo  en  I
orden  de viaje,  y  el  día 24 levar  á  un  tiempo  para  ir  jun
tosy  en dos columnas  rumbo  á Nueva  York,  donde  debíiii
llegar  el 25, quedando  en la  parte  baja  del  puerto.  El  u,
al  ser  lá  marca  vaciante,  es  decir,  de  proa  al  rumbo  Ll(

•  nwegación  y fondeo,  losbuques  deberán  levar  y  se  divi-
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girán  al  río  Hudson,  donde  cada  uno  debe  tener  ya una
boya  marcando  el sitio  de fondeo  para  que resulte  así  uná
exacta  formación.  .

La  velocidad  de  viaje  debía  ser  de  8 Ct 10 millas,  por  lo
que,  no  pudiendo  asegurarse  en  las  carabelas,  nuestro
almirante  decidió  zarpar  veinticuatro  horas  antes,  como
lo  hicimos  á las  siete  de la  mañana  del día 23, tan  oportu
namente,  que,  hallando  viento  duro  del Norte  y  alguna
mar,  fondeamos  todos  los  buques  á  sotaventp  de  cabo
Henry  hasta  las  cuatro  de la  tarde,  que  cayó  el  vientoy
mejoró  el cariz,  por  lo que  seguimos  ci viaje  en igual  for
mación  que  habíamos  traído  desde  la  Habana.

:  :
*

.  **

LA  REVISTA  NAVAL  DE  NUEVA  YORK

Las  maniobras  de  la  revista  naval  se  verificaron  tal
como  dijimos  al  hacer  la exposición  del programa,  y en
tre  ellas  descolló  como  la  más  grandiosa  la  entrada  de
las  escuadras  en  el Hudson  con  un  día  espHndido  en  me-
dio  de los malos  tiempos  reinantes  que  debían  continuar
al  día  siguiente.

El  orden  de formación,  que  alguna  había  de haber,  era
el  de la  llegada  á  Hampton,  medida  sumamente  oportuna
para  quitar  toda  clase  de  dificultades  de  etiqueta,  y  as!
quedó  formada  la  línea  en  el  orden  que  anotamos  á  con:.
tinuación:

Enterprise  (buque  americano,  escuela  de marineria,
marca  LIC giro  para  los buques  mercantes).

Nao  Santa  María.

Carabela  Pinta.            Carabela Vha.
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NORTEAMERICANOS

Philadelp/zia  (almirante).
Newark  (almirante).
Atlanta.

•   San  Francisco.
Bancroft.
&9ennington.

•   Baltimore.
Chicago  (almirante).
Wiantonornoh.  -

•    Yorktowrn.
•   Ch’arleston.

Vesuvius.
Concord.

REPÚBLICA  ARGENTINA

Nueve  de Julio  (almirante).

HOL ANDA

INGLESES

Blake  (almirante).
A  jistralia.
Magicienne.
7’astar.

RUSiA

Dirnitri  Donskoi  (almi
rante).

General  Admiral.
Rijuda.

FRANCIA

Arethuse  (almirante).
Hussard.
Jean  Bart.

ITALIA

Etna  (almirante).
Giovanni  Bausau.

ESPAÑA

Infanta  Isabel  (almirante).
Reina  Regente.
Nueva  España.

BRASIL

Aquidaban  (almirante).
Tiradentes.
República.

Conocidos  los buques  de  todos  los  lectores  de la  revis
ta,  no  es  necesario  describirlos,  aunque  sí  debe  hacerse
la  observación  que  resaltaba  á  la vista  de  las  dos líneas,
marcándose  dos tipos  de construcción  del  todo diferentes

Van  Speyk.

-.    ALEMANIA

Kaiseriu  Augusta.
Secadier.



67ó           REVIsTA GENERAL DE MARINA

entre  la  Marina  americana  y  todas  las  dc’inús ,  distiJ

guiéndose  los  de dicha  nación  rnfis  corno  tipo de los  crt
ceros  que  sucedieron  ó  Ia  fragatas  de  hélice  que  de  ló
que  hoy  pasa  por  Ud, fi pesar  de ser,  sin  duda,  los  de más
moderna  construcción.  No  pasó  por  cierto,  desapercibida’
la  comparación  fi  un  pueblo  como  ueva  Vork,  donde
tan  generalizado  estfi ci  gusto  de la  mar,  y  aparte  de qtJ.
el  amor  propio  nacional,  corno  en  todas  partes,  velaba
parte  del  mal  efecto  que  pudiera  causarle,  estaba  adenis
compensado  para  los  visitantes  con  el  mejor  aspecto  ‘

regios  alojamientos  que  lucía  su  flota,
El  27 amaneció  cerrado  en  agua,  niebla  y  anuncios  de

un  tiempo  peor;  así  que  el  presidente  de la  república  qié
debía  recorrer  la  línea  en  el Do/plii’n  fi las  diez  de la  ma’
ftina,  no  pudo  hacerlo  hasta  la  Lina  de  la  tarde  en  qú
aclaro  algo,  tiempo  que  aguantó  estoicamente  en  las ori
llas  del río  una  inmensa  multitud,  que  desafiaba  el  frío
intenso  que  acompañaba  al  mal  tiempo  reinante.

A  medida  que  avanzaba  el  presidente  lo  saludaban  al
paso  todos  los buques,  hasta  llegar  fi la  cabeza  de la  línea,
en  que  fondeú  entre  la  .Santa  María  y las  escua  iras.  Allí
l’ueron  fi saludarle  todos  los almirantes  y comandantes  de
todas  las  naciones,  obsequiando  fi sus  huéspedes  con  n
lujidi,  que  tuvo  lugar  después  de la  recepción  oficial.

Acompaiaban  al  Do/ph/ii,  aunque  por  fuera  de  la
línea,  ms  de  un  centenar  de  vapores  q’ue  al  fondear
aquél  dejaron  oir  ú  un  tiempo  pitos  y  sirenas  en  des
comunal  aplauso  á  la  moderna  cubriéndose  la  pesada
atmósfera  de  una  nube  de  vapor  como  en  señal  del  éspí
ritu  del siglo,  y  á  la  verdadéra  fuerza  de  todas  las  Ila
ciones  que  allí  estaban  representadas.

Próximamente  fi  las  tres  se  retiró  el  presidente  dl
Do/ph/ii  y  quedó  terminada  la  ceremonia,  ernpezandóIa
activa  circulación  de vapores  de  todas  clases,  ‘trgadÓs
de  millares  de  curiosos,  pero  los  que  sólo podían  traiísi
tar  por  fuera  de las  líneas,  cuyas  proximidades  guarda.
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‘h  un  número  considerable  de  vapores  de  patrulla  d  las
•    órdenes  de un  capitán  de navío,  y  por  el  lado  de  las  es

cuadras  americanas  un  bote  por  la  popa  de  cada  uno
•     anarrando  por  largo  como parsi  partir  la  distancia  con

ci  buqu  inmediato,  con  objeto  de impedir  el  paso  al  qut
•     intentara  cruzar  el  espacio  destinado  á  los  buques  dv

guerra.
Sensible  ha  sido  que  la  fecha  de  apertura  de la  Exposi

•     cón  de  Chicago  haya  impuesto  para  la  demostración  na
val  el  comienzo  del mes  de  Mayo,  siempre  aquí  tempes
tuoso,  y  más  e$te año  en  que,  atrasado  el  invierno,  aun
estaba  helado  el San Lorenzo  como  en señal  de que  aquél

no  e  había  despedido  todavía;,  y  aunque  esta  observa
ción  la hicieron  á  tiempo  los  altos jefes  de la Marina  ame-

•     iicana,  ‘por ccnsideracioneS  de  otro  orden  tuvieron  que
someterse  á  na  fecha  que ha  contrariado  en  extremo  t
todas  las  Marinas  sin  distinción.

Como  un  acto  de  delicadeza,  sin  duda,  el  almirante
americano  envió  pocos  días  después  algunos  de  sus  bu-

•     ‘ques al  Arsenal,  con  objeto  de que los extranjeros  no fue
.an  los  primeros  en romper  la  formación,  á  cuya  manio

•ra  siguieron  ellnfantalsabelYel  Nueva  España,  si bien
provisionalmente  el  primero,  que  debía  volver  á  Nueva
York  para  esperar  á  su tiempo  el  regreso  de  las  tripula

ciones  de las  tres  carabelas;  hasta  pocos  días  después  si
guió  el  desfile,  completamente  iniciado  en el día  de hoy.

Las  fiestas  que  se  siguieron  en Nueva  York,  salvo  una
•   •  parada  de tropas  y  milicias,  todas  han  sido  de  carácter

particular  ó del Municipio  y  alguna  de  marcado  interés

político  ó local,  por  cuyo  motivo  hacemos  gracia  del  de
talle  ó. nuestros  lectores.

El  TJniversity Club,  que,  como  dice  el nombre,  es un cen
ro’de  ilustración,  aunque  no  el  más  rico  de  los  que  nos

•.ban  obsequiado,  ha  sido donde  sin  arriere  pensée  fuimos
•    .  especialmente  atendidos  los  españoles,  tanto  mís  de

-  gradecer  cuanto  casi  todos  los  oficiales  de  la  Marina
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norteamericana  lo  tienen  por  su  casino  favorito  siendo
el  que cuenta  con mds socios de su  Armada.  Lo mismo en
el  círculo  Colón-Cervantes,  centro  de  todo  el  que  habla.
español  en Nueva  York,  que d pesar  de sus modestos  ele-,
mentos  nos  dió  una  brillante  recepción,  único  baile  d&
esta  temporada,  especialmente  dedicado  el  obsequio  á
todos  los de  origen  latino,  y  todo  lo  referido  sin  contar
atenciones  particulares,  que  han  sido  muchas  en  todos
conceptos,  para  que  por  mucho  tiempo  recordemos  con
gusto  nuestra  permanencia  en Nueva  York  los que  hemos
asistido  l  ese  acto  de cortesfa  entre  todas  las Marinas  del
mundo.

Nueva  York  12 de Mayo de 1893.

y.  M.  CONCAS.
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CAVELIER  DE  CUVERVILLE

Bajo  el punto  de vista  que  vamos  á tratar,  la denomina
ción  de  cruceros  se  aplica  á  buques  de  alta  már  cuyas
cuahj&tdes  marineras  deben  ser  especialmente  estudiaS
das,  entendiéndose  por  éstas,  no  solamente  las de flotabi
lidad,  estabilidad,  fácil  gobierno,  etc.,  etc.,  sino su  nave
gación  bajo  todos  tiempos,  á  fin de  poder  ser  calificados
como  buque  marinero.  ¿Estas  cualidades  esenciales   di
cho  buque  son  exclusivas  de  las  grandes  velocidades  y
conseuenCiaS  de las  grandes  distancias  que  se  imponen
hoy  día? No lo  creemos  así.  ¿Son más  ó menos  en  oposi
ción  con  la  potencia  de  su  armamento,  la  eficaz  protec
ción  á  los nuevos  explosivos  de  la  artillería,  protección

-.    que necesita  el  aumento  de  cañones  de  tiro  rápido?  Sin
duda  alguna  es  esto  lo  que  hace  tan  delicado  establecer
un  programa  de  construcción,  y  que  complica  en  mucho
la  misión  del ingeniero.

El  buque  de guerra  moderno  es  un  medio  entre  condi
ciones  más  ó menos  difíciles  de  conciliar,  medio que  debe

•     sujetarse  á  la  situación  especial  de cada  país  y  objetivo
que  se  persiga.  Una potencia  cuya  Marina  es  numerosa,
su  abastecimiento  fácil,  y  á la  cual  los buques  del  comer -

cia  pueden  darle  una  ayuda  beneficiosa  CO1  los  suyos
rápidos,  podrá,  por  ejemplo  contentarSe  con  una  fuerza
motriz  menos  desarrollada,  un  radio  de  acción  más  limi
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tado,  y para  ello las  economías  realizadas  sobre  los  ap  ‘

ratos  motores  y  abastecimientos  de  todas  clases,  podráú
permitir  hacer  aumento  más  potente  y  disposiciones  pro
tectoras  más  elicaces.  Otra  potencia  cuyo  material  naval
es  más  limitado,  sus  recursos  en combustible  nienos abuh
dantes  y no  bien  distrihuídos,  deberd  buscar  ei  velod
dades  superiores  y  en  un  radi  de  acción  mfis  extenso,
los  medios  d  obreujar  l  su  ddersarId,  adelantándose  1
sobre  el  punto  de  opcraciones,..Y  heneticiándose  con  ui
sorpresa  de los primeros  momentos  que  sigue  fi  una  de
claración  de  guerra;  entonces,  fi  fin  de  no  debilitar  en
manera  alguna  las  partes  vitales  del  buque,  puede  ser
obligada  fi disminuir  la  extensión  LIC las  superficies  pO- 

tegidas,  reducir,  si  no  en  potencia,  en  número,  las  bodas
de  fuego,  etc.,  etc.,  y los  sacrificios  que  se harán  en  cada
caso  dependerfin  de la  misión  que  el  buque  deberá  des
empeñar;  de  aquí  la  necesidad,  al definir  los  cruceros  conf
la  precisión  posible,  de  tener  en  cuenta  lo  expuesto,  y,
según  nosotros,  los  cruceros  son  destinados:  primero,  
reforzar  las  divisiones  navales  de  puntos  lejanos,  donde
tenemos  intereses  particulares  que  guardar;  y  segundQ
perseguir  al  comercio  enemigo,  ocultfindose  de  los  hu
ques  protectores  de óste.

En  estos  últimos  años  y  con  gran  ventaja  para  el  ser

vicio,  hemos  entrado  en  la  vía  de  las  especialidades  de:
buques,  y  nuestras  estaciones  navales  han  sido  dotada
de  tipos  particulares  propios  fi  sus  servicios,  sucediendo

así  que  en  la  costa  occidental  (le Africa,  lo  mismo  que  eri
la  Indo-China,  sostenemos  una  escuadrilla  numerosa,
cuyos  diversos  elementos,  bajo  el  punto  de  vista  de  st
destino  especial,  se  perfeccionan  cada  dia.  Este  sistema,

que  en  la práctica  da excelentes  resultados,  permite  éoií
prender  en anchos  límites  todos  los  llamados  erucerd  
;IViSOS  tic  orden  inferior,  sin  velocidades,  sin  protecciii,
sin  radio  de  acción  suficiente,  verdadero  pousire  navál,
económico  sin  duda  en  tiempo  de  paz,  pero  inútil  6  com•
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•   prom.etido.efltiemPP  de  guerra,  y que  á la  primera  señal
deiaostilidadeS  deben  refugiarse  en los  puestos  6  ríos  al

abrigo  de  ataques  del enemigo.
Además  de  la  escuadra  acorazada  que  es  el  alma  de

nuestra  potencia  naval,  los  guardacostas,  torpederos  y
contratorpederos  de  todas  clases,  avisos  de  escuadras,
buqties  adaptados  á  servicios  especiales  que  sus  .denorni

•   naciones  indican,  la  Francia  debe  poseer,  según  nuestra
opinión,  un  ciertp  púiço  de. biqie.  de  alta  mar  con
grandes  velocidades  y  extenso  radio  de  acción,  siemprc
dipuestos  l  lanzarsesobre  las vías  comerciales  para  per
seuir  el  del  enemigo.  Las  noticias  que  (i  continuación
vamos  á  dar  demuestran  cómo  se  mira  esta  cuestión  al

•   otro  lado  del Atlántico.

NUEVOS  CRUCEROS  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

Es  de  suma  importancia  llamar  la  atención  sobre  los
cruceros  números  12  (1)  y  1.3, actualmente  próximos  á

•   ser  terminados  en  los  Estados  Unidos  de  América.  Este
•  .  tipo,  enteramente  nuevo,  con  un  desplazamiento  de  to

néladas  7.350,  y  cuya  construcción  ha  sido  confiada  
MM.  Cramp  é  hijos,  de  Filadelfia,  merece  una  mención
especial.

El  departamento  de  Marina  de los  Estados  Unidos  ha
-    qüerido  construir  un  buque  sin  semejante  en  la  Marina

de  guerra,  cornlinando  un  armamento  suficientemente
pótente  con  una  protección  completa  contra  la  artilleríaligera  de tiro  rápido,  tan  peligrosa  hoy  día,  velocidad  y

répuesto  de  combustible,  y por  consecuencia,  radio  de
acción  desconpçida  hasta  hoy  á.bordo  de  los  buques  de
iiérra;  tales  son las  líneas  generales  del programa  tra
zado  á  los  ingenieros,  en  cuyos  términos  se  expresa  el
seetario  de  Estado  del  Departamento  tic  la  Marina  al

•(l  El núm.  12 se llama  hoy  da  C1omIa.
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dar  cuenta  al  presidente  de los  Estados  Unidos  de  estat
en  vías  de  realizarse  lo propuesto.  El  honorable  M. Trw”
cy  afirma  que  este  tipo  de crucero  podrá  rivalizar  en  Ve-.i
locidad  de  marcha  con  los transatlánticos  más  rápidós
actualmente  (t fl?’tc, y  que  ningún  buque  de comercio  qtIie”
se  encuentre  armado  ó sin  armar  pueda  escapar  á  su ‘-

secución.

ARTILLERÍA  Y  TORPEDOS

La  artillería  se  compone  de  un  cañón  de  8  pulgads’{
(203 mm.)  de  40 calibres  de  longitud,  2 cañones  de  6 pi
gadas  (152 mm.),  8 cañones  de  4 pulgadas  (101 mm.)’ti’rb
rápido  y  20 cañones  de  tiro  rápido  de  menor  calibre.

El  buque  llevará  6 tubos  lanzatorpedos.

PROTECCIÓN

El  blindaje  del  puente  protector  tiene  4’  (101 mm.)  de
espesor  en  las  partes  inclinadas,,  y  2  Va” (63mm,5)  en’el
resto,  cubriendo  completamente  las  partes  más  vitales
del  buque.  Un  coffcrdam  de 5 pies  (1 m ,53) de espesor  ro
dea  el  casco  en toda  su  longitud,  lleno  en  la parte  central
con  un  carbón  especial ‘de reserva,  y  hacia  proa  y  popa
con  una  materia  obturante  particular.  Planchas  prott..c
toras  (le blindaje  de  4” (101 mm.),  y  de 2”'(5lmm.)  dd 
pesor  en  los  costados,  abrigan  los cañors  de tiro  rápidó,
y  los  cañones  de 6” y 8” son  protegidos  por  mantel’ets
fijas  i. los  montajes.

APAATO  MOTOR Y  EVAPORATORIO.—VELOCIDAP.

El  aparato  motor  se  compone  de  tres  máquinas  inde
pendientes  de triple  expansión,  accionando  sobre  tres’h
lices,  colocada  la  tercera  entre  y  por  bajo  de  las  dos1áte-
rales;  gracias  á  este  triple  medio  de  propulsión,  es’ ‘casi
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impsib1e  pueda  produCirSC un  concurso  de  circunstan
:  cias  de tal  naturaleza  que  paralice  la  marcha  del  buque,

pu&éndose  desconectar  las  hélices  para  reducir  así  la
resistencia  al  accionar  una  ó dos de éstas.  Cuan-lo  no  es
necesario  mucht  velocidad,  puede  no  usarse  mAs que  un
pequeO  número  de calderas  á alta  presión,  que alimenten
una  sola  maquifla  A toda  potencia,  para  prevenir  así  las
pérdidas  inevitables  de  máquinas  potentes,  funcionando
con  débiles  presiones.

Las  máquinaS  están  montadas  en  tres  distintos  com
partimientos  estancos,  cada  uno  ocupado  por  ellas  mis
mfa,é  independiente  de  las  otras  dos,  de  tal  modo,  que
unode  los aparatos  motores  pueda  no  ser  usado,  sin  que
los  otros  dos cesen  de  funcionar.  La  reunión  de  los  tres
aparatos  permite  desarrollar  mas  de  20.000 caballos,  re
sultando  así  que  por  una  disposición tan  eficaz como eco
nómica,  puede  el crucero  dar  15 nudos  con una  sola  hélice
y   de su  potencia,  de  18 A 19 con  dos hélices  y  de po

tendit,  y con las 3 hélices  debe  dar  un  mAximutfl de 22 nu
dos,  sosteniendo  un  medio  de 21 en su marcha.

RADTO  DE  ACCIÓN

..Ei  repuesto  de combustible  ha  sido fijado en  2.000 tone-
•  ladas,  lo que  a 10 millas  por  hora  da  el  crucero  un  radio

 acción de 25.520 millas,  correspondientes  A ciento  tres
de  marcha.  El  buque  no  tendrá  necesidad  de  repor

tarse  de combustible,  llevando  en  sí propio  ci  necesario.
En,  una  palabra,  este  crucero  tan  potente  en  lo ofensivo

como  los  mas  modernos,  tan  perfectamente  protegido
pará  ser  casi  invulnerable  A la  pequeáa  artillería  de  tiro
ido,  con  una  numerosa  disposición  de aparatos  moto

res,que  lo  ponen  al  abrigo  de  toda  eventualidad,  puede
darla  vuelta  al  mundo  A vapor,  sin verse  obligado  A arri
bar  para  reportarSe,  y  fácilmente,  si  la ocasión  lo  exige,

Toio  xxi.—JUIOp  1893.                           46
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sobrepujar  en marcha  á los  más rápidos  steamers  que na-.
vegan  por  el  Océano.

Seis  buques  de este  tipo,  dice  M. Tracy,  bastarían  para
destruir  ci  comercio  de  cualquier  país, y  en la  protección.
actual  al  suyo,  prevendrá  todo  ataque  de  otra  potençia
comercial  por  amenazadoras  que  sean  sus  exigencias,
numerosa  su escuadra  de acorazados,  y agresiva  que pue.
da  ser  su política  exterior.

El  plazo  de  construcción  concedido  á  la  casa  Cramp
para  el  crucero  núm.  12 (contrato  del  19  de  Noviembre
de  1890) era  de treinta  meses;  por  consiguiente,  el  buque
deberá  ser  entregado  lo ms  tarde  el  19 de Mayo de  1893.

Los  Estados  Unidos,  después  de  esperar  largo  tiempo
aprovechando  experiencias  hechas  en  Europa,  marchan
resueltamente  en  la  vía  marcada  por  nuestro  Consejo  de
Trabajos  de la  Marina,  y si hay  algún  país  al cual  se impo
nen  los  cruceros  protegidos  de grandes  velocidades  y ex
tenso  radio  de acción,  este  país  es seguramente  la  Fran
cia.  Nosotros  no  poseemos,  como  la Ing1aterra  depósitos
de  carbones  fortilicados  sobre  todos  los  puntos  del globo,
y  el abastecimiento  en alta  mar,  es  un  problema  aún  sin
resolución.  Para  asegurar  la  paz  con  nuestros  vecinos  y
disuadirlos  de  entrar  en la  triple  alianza,  proponía  el  l
mirante  Auhe  20 cruceros  de  rápida  marcha,  teniendo,
según  nosotros,  razón  en  su  petición;  pero  es  menester
que  estos  buques,  convenientemente  protegidos  contra  la
nueva  artillería,  puedan  afrontar  tiempos,  perseguir  y
alcanzar  los más  rápidos  buques que por  telégrafo  puedan
ser  transformados  en  cruceros  auxiliares,  y  frustrar  las
persecuciones  del  enemigo,  cómo  hacía  en  la  guerra  de
Secesión  el  valiente  capitán  del  Alabanza.  Los  grandes
desplazamientos  se  imponen;  en  su  sentido  práctico  lo
hancomprendido  así  los  americanos;  para  ellos  elcruce
ro  debe  ser  un  buque  de alta  mar,  teniendo  por  objeto  la
destrucción  del comercio  enemigo  y poseyendo,  por  con
siguiente,  todas  las  condiciones  que  necesitan  para  su  es-



LOS  CRUCEROS                     68

pecial  misión,  no temiendo  nosotros,  por  lo tanto,  el poder
aftrmar  que  con  un  desplazamiento  inferior  á  6.000 tone -

1adas  es imposible  el realizarlo,  añadiendo  ademas  que  la
miSión  de  comandante  de  crucero,  reclama  aptitudes  y
preparaciones  particulares,  y las  instrucciones  que  éstos
reciban,  han debido  antes  ser  objeto de un  detenido  y pro
fundo  estudiO.

(Traducido  de la Re,,u,e MariirUe  et  Coløniale.)



ABSENALES Y FLOTA DEL JAPÓN
I’OR  LOS  OU.IOTAS  MARXAS

D.  Gerardo Sobrini y  D. GuiHermo Butrón,

L  ARSENAL  DE  YOOSUKA

Esta  principal  factoría  del  imperio  japones  se  halla  si
tuada  en  la  bahía  de Yedo  y  es  la  predilecta  del  Gobier
no  para  las  grandes  construcciones  que  desde  hace  poco
tiempo  han  empezado  ¿1 iniciarse  en  aquel  país,  demos
trando  con  esto  el grado  de adelanto  en el arte  naval  mi
litar,  que  ha llegado  ¿1 conseguir,  gracias  al  cardcter  acti
voy  afición  á  la  europea  civilización,  un  imperio  queno
ha  mucho  era  modelo  de barbarie.

En  el  mes  de  Junio,  con  motivo  de  la  visita  girada;á
aquel  imperio  por  los  cruceros  Reina  Cristina  y  Uilo,
previo  permiso  pedido  al  Gobierno  japonés,  nos  fué  peP
mitido  visitar  el arsenal  de referencia,  marchando  desdé
Yokohama  en  un  ferrocarril  que  llega  hasta  el  mismo
arsenal,  ventaja  grandísima  para  el  transporte,  tanto  de
carbón  como  de otros  materiales  necesarios  para  reali
zar  las  construcciones  allí  emprendidas;  esto  bajo  el
punto  de  vista  económico,  que  bajo  el  militar  fil
mente  se  ve  lo  utilísimo  que  es  este  medio  de  comun
cación  para  transporte  de  tropas  y  armamentos,  n  :lÓ
cual  generalmente  lo que  se  desea es actividad  para  :uáxi
to  antes  estén  listos los  buques  y fortalezas  para  ncei
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•  :  dades  que  por  cualquier  eventualidad  pudieran  ocurrir.
•   Recibíeronnos  varios  oficiales  de  Marina  que  nos  con-

dujeron  á  presencia  del  comandante  general,  el  que  des
pués  de  obsequiarnos  con  expléndido  lunci:,  recomendó  á
los  oficiales que  nos enseñaran  el  arsenal,  y  acompaña
dos  del teniente  de navío  Sr.  1-1. Saki  y  del  intérprete  se-

•     ftor Muyaksha  empezamos  esta  tarea.
Cuenta  el  arsenal  con  muchos  ramales  de  vía  férrea

•      que, atravesando  por  los  diferentes  talleres,  permiten
transportar  el material  de unos  á otros  y  á las  gradas  de
construcción.

•       Existen  dos diques  secos  de grandes  dimensiones,  ca-
•    paces  de contener  buques  de un  desplazamiento  de 7.000

toneladas.
En.el  citado  mes  de Junio  se encontraba  en este  arsenal

•      ultimando  su armamento  el  crucero  protegido  Hasidate,
•      hermano  de  los  Metsuchirna  é  Ytsuchirna  construidos

•     por la  casa  Yorges  et  Chantiers  de la  Mediterranée.  Co.
rresponde  el proyecto  de  estos  buques  á. Mr.  Bertier,  co
misionado  francés  cerca  del  Gobierno  del  imperio.

•   i :Refiriéndose  al  Hcjsidate,  que  es  el  que  vimos,  diremos
que  está  armado  con  un  cañón  de  32 cm.  y  40 calibres,
sistema  Canet,  montado  en torre  á barbeta  y  municiona
.do  con 60 tiros,  llevando  además  11 cañonesde  tiro rápido
de  12 cm. La  elección  de los  cañones  de 32 cm. Canet  fué
hecha  por  el  Gobierno  japonés  en  vista  del resultado  de
un  concurso  en el  que  tomaron  parte  Krup,  Armstrong  y
otros  varios  constructores.

Ls  torres  son  acorazadas  con  pltnchas  de  acéro  de
cm.  de  espesor.  El  tubo  central  para  el paso  de  muni
ciones  es igualmente  acorazado  con  planchas  de 25  cen
.tímetros  desde  la  cubierta  blindada  hasta  la  superior,  so
•  bla  que  descansa  todo  el sistema.  El  cañón  es todo  de
acro  con peso de 66 toneladas  y longitud  de 12,30 metros.
1  tubo  ó alma  interior  lo  atraviesa  en  toda  su  longitud
des4e,  la boca  á  la culata.  Los  manguitos  que  los  refuer
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zan  encastran  entre  sí de tal  manera,  que  estrechando  1a
parte  anterior  y  posterior  de  la  pieza  establecen  ua
fuerte  solidez  entre  todas  las  distintas  partes,  producien
do  así  una  resistencia  igual,  tanto  en el  sentido  longitu
dinal  coiio  en  el  transversal;  además  se  completa  el  for
zamiento  de la  pieza por  varios  zunchos.

Poco  ó nada  de notable  ofrecen  los  talleres  de  maqui
naria;  sólo  se  hacian  algunas  reparaciones  y  piezas  pe
queñas  para  miquinas  de butes  en la  fecha  fi que  nos  re
ferimos;  no  obstante  tienen  herramientas  y maqu.insrIus
para  dotar  á sus  buques  con  todos  los  adelantos  que  huy
han  alcanzado  las  máquinas  marinas.

Pasamos  luego  á  visitar  el  cuartel  de  marinería  allí  es
tablecido  y  que  es  quizás  lo  más  notable  de  este  gran.
arsenal.

Rodeado  por  un  hermoso  parque  se  encuentra  este
gran  edificio, que  Contiene  amplios  alojamientos  para  la
marinería,  perfectamente  ventilados.  1-lermosas y  limpias
cocinas,  sistema  americano,  en  donde  se  confecciona  la
comida  de  los  equipajes.  Grandes  almacenes,  provistos
de  ropas,  calzados  y  otros  efectos.  Patios  dispuestos  ad.
lioc,  donde  los marineros  emplean  gran  parte  del día  ex ::...

ejercicios  de tiro  al  blanco y gimnasia.  Pudimos  observarc
la  gran  precisión  con  que hacían  blancos,  lo que  demues
tra  su práctica,  adquirida  indudablemente  con la frecuen.i
cia  de estos  ejercicios.  Hay también  un  terreno  dedicado:
d  práctica  de ejercicios  tdcticos  y  hemos  visto  construir
una  trinchera  provisional  en  menos  de diez  minutos,  su
ficientemente  sólida  para  un  primer  ataque.

l)espus  de  visto  el  cuartel  vimos  grandes  almacenes.:
de  madera,  hornos  especiales  para  ciar ó. las  mt.deras  la-’:
curvatura  conveniente  para  el forro  de  los  buques,  pue’.
piensa  adoptarse  el  sistema  que  los  ingleses  emplean  con  ..

los  buques  de  sus  colonias,  esperando  sólo ver  el resuF-c;
tado  para  adoptarla  de  un modo definitivo.

El  taller  de embacaciones  menores  es  amplio  y  cuenta.
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conpreciosas  construcciones  y un  varadero  á  propósit’
para,  torpederos  y  lanchas  cañonera.

En:resumen,  el  arsenal  de  Yokosuka  es  un  buen  arse
nal,  que  cuenta  con  medios  suficientes  para  responder  á
las  necesidades  que  el  adelanto  del  arte  naval  moderno
impone  á  las construcciones  de hoy  día.

ARSENAL  DE  OSAKA

Esté  arsenal,  ó mejor  dicho,  esta  factoría  militar,  pues
está  destinada  á  la  construcción  de  cañones,  montajes,
proyectiles,  etc.,  y como depósito  de pertrechos  militares,
es  la que  más  ha  prosperado  en el interior,  si se  exceptúa
el  arsenal  de Vokosuka.  Encuéntrase  esta  factoría  rodea
da  de una muralla  con sus  fosos y defendida  por  el  famo
so  y. legendario  castillo  de Osaka.  Atribuye  la  leyenda  el
origen  de este  castillo  ú l-lideyoshi,  emperador  del Japón
hace  cuatrocientos  años;  dícese que  este  emperador  orde
nó  á  los daimios  ó señores  feudales  de  aquellos  tiempos
el  qu  contribuyesen  á  la  construcción  de una  fortaleza
inexpugnable,  y que herido  el amor propio  de los  daYmios
fundaron  toda  su  vanidad  en  dar  idea  de  su  poder  en  el
modo  de construir  la  parte  que  en suerte  les había  tocado,
siendo  tanto  mayores  las  piedras  empleadas  en  la  cons

•  triicción  cuanto  más  poderoso  era  el  daYmio, habiendo
resultado  de esto  un  edificio  que  aunque  de  distinta  for
ma  recuerda  por  el  trabajo  que  representa  á  nue stra
murallas  pelásgicas;  en  cuanto  i  lo de inexpugnable,  dado
el  adelanto  en  que  hoy  está  el  arte  de  la  guerra  pueck

•  decirse  aquello  de  “tu cabeza  es hermosa,  pero  sin  seso,,
Hállase  situado  el  castillo  al  SO.  del arsenal,  pero  dentro
de  su  muralla,  aunque  la  del  castillo  se  prolonga  por  el

interior  de aquél.  En  la  fortaleza  existen  varios  edificio,
destinados  á  alojamienos  del  Estado  Mayor,  oficialidad
yacadexnia  de música.  Claro  está  que  hoy  día ha  perdido
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el  castillo  la  importancia  militar  de  que  en  los  ant!gUbS
tiempo  gozaba,  pues  hoy  día  no  se  ven  allí  más  cfloI1í
que  los  existentes  en la  fábrica  de  fundición,  que  es  tiLi:
de  sus  dependencias.

Fiaremos  notar  que  en dicha  fábrica  no  hay  ni u
obrero  europeO; tpdos  cuantos  en  ella  trabajan,  desde  1•
ingeniero  jefe  hasta  el  último  aprendiz  son  japoneses,
bien  es cierto  que  una  gran  parte  de ellos han  practicad
en  los talleres  europeos.

Guiados  por  el  ingeniero  Sr.  Yohasho,  visitamos
por  uno  todos  los  talleres,  y con  la  peculiar  amabiidad  ‘2
característica  de  los  japoneSeS  nos  contestó  á  cuantS
preguntas  le  hicimos.

El  que  primero  visitamos  fué  el depósito  de armas
tdtiles,  en donde  vimos el fusil reglamentario  del ejércft6t’
el  cual  es  del  calibre  de  nuestro  RémingtOfl  ó  sea  d  
11,43 mm.,  pero  que  al decir  del  Sr.  Yohasho,  muy prond’
sería  abolido  y  reemplazado  por  otro  que  había  proye.
tado  el cononel  Morato,  el  cud.  presentaba  otro  de cali
bre  más  reducido  que  aun  estaba  en  estudio.  El cierre ds
el  de  cerrojo,  adoptado  por  casi  todos  los  inventores  dé
estas  armas.

Del  depósito  de fusiles  pasamos  al taller  de espoletaS;é
donde  trabajaban  unos  50  obreros,  fabricando  y ajutáT
do  las distintas  piezas  quelas  forman  con  toda  precisiÓñ•

De  todos  los  talleres  el  más  digno  de mención  es
fundición  de  proyectiles;  los hacen  de  todos  támañoS,  
hierro,  con la  ojiva  de fundición  endurecida.  De  esté
parlamentO  pasan  io  proyectiles  (t otro  p01.  una  víá
rrea  en  este  otro  los  ajustan   tOItLLOfl  l;  laja  de  forza
miento  y  los  hacen  la  rosca  para  la  colocación  de  la cs
poleta.  Respecto  fi  calibres  vimos  desde  los  de :i0,5 centí
metros  hasta  los  de  8,7.

La  construcción  de  cañones  es  indudablemente  lo  que
revela  más  el  progreso  que  han  llegado  á  alcanzar  los
japoneses.
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Se  cnstruyen  de  varios  sistemas  y  calibres.  Los  cie
rres  que  usan  generalrnflte  son  los  de  tornillo  partido
.para  los  calibres  grandes  y  Krup  para  los  de  calibre
menor.

Lostubos  de acero  para  los  cañones  se  funden  en  otro
táller,  en  el  cual  hay  todo  lo necesario  para  esta  opera
ClÓ1 Es  circular  este  departamento  y  los  hornos  van  co
locadp  exteriormente,  vertiéndose  el  metal  fundido  en
los  moldes  preparados  al  efecto  en el  interior.

Los  cañones  pequeños,  que  son  de  bronce  con  cierre
lCrlW de acero,  se  funden  en otro  edificio destinado  á  este
objé  Fabricase  también  en  otro  taller  obuses  y  morte

‘rosdé  acero.
El  taller  de montajes,  que comprende  la  fabricación  de

tods  clases,  tanto  para  artillería  de campaña  como la  de
sjti9  para  obuses,  morteros,  etc.  No  se. hacen  montajes
par4  buques,  pues  todo  el arsenal  responde  á  las  necesi
dades  del  ejército  solamente.

Todos  los  talleres  están  enlazados  por  via  férrea,  ha
biéndonos  asegurado  ci  Sr,  Yohasho  que  dicha  vía  la  re
corría  una  locomotora  que  nosotros  no pudimos  ver,  que
dando  en la incertidumbre  de si pasará  algo  análogo  á lo
que  ocurre  en nuestro  arsenal  del  Ferrol.

•   a,úniCa  cosa  que tuvimos  que  lamentar  durante  nues
tra.  visita  fué  la  excesiva  cantidad  de  té  sin  azúcar  con
qu  !‘uimos obsequiados  por  los  ingenieros  del  arsenal  y
oftcialidad  del castillo,  y  que  no  pudimos  rehusar,  lo cual
hip  cobrásemos  verdadero  horror  á  aquella  bebida  pre
cIi1cta  de los japoneses  y  de los  chinos.



D9          REVISTA GENERAL DE MARINA

ARSENAL  DE  NAGASAKr

Está  situada  en  la  parte  de  bahía  opuesta  á  la  pobIa
ción;  pertene  á una  compañía  parliculai  y está  dividido
en  dos partes,  que  comunican  telefónicamente,  lo  mismG:
que  todas  sus  dependencias;  el  trayecto  entre  estas  dos
partes  está  lleno  de  depósitos  de  carbón  japonés,  únió.
que  consumen  los  buques  del  comercio.  El  aspecto  en gee  -

neral  es  bastante  más  mezquino  que  el  de  los  anterior-
mente  descritos,  sin  que  esto  quiera  decir  que  no  seálo
suficientemente  á propósico  para  llenar  las exigenciasde
la  Marina  mercante,  dando  al  mismo  tiempo  una  buena
idea  de la  actividad  y  carácter  emprendedor  de los japo
neses,  pues  no  hay  un  solo  ingeniero,  maquinista,  ni  em
picado  que  no sea  japonés.

Existe  un  hermoso  dique  seco, que  es lo mejor  del  ars
nal;  sus  dimensiones  principales  son  las  siguientes:  eslo
ra  total,  128 m.;  manga  máxima,  27 m.,  calado,  ñiareás
vivas,  8,1.  Está  cerrado  por  un  barco  puerta  de  hi
rro  parecido  al  ile  nuestro  dique  ile  la  Campana,  pr-Ó-
visto  de dos  grandes  válvulas  que  lo  inundan  en el cÓ’
tu  espacio  de  veinte  minutos;  para  su achique  existéur
casa  de bombas  en  sus  inmediaciones,  en  la  cual  hay  in
talada  una  máquina  horizontal  de barra  directa  qüe 
en  movimiento  dos  bombas  centrífugas,  con  las  que
cuatro  horas  se  puede  achicar  el  dique;  tanto  los  geiifa
dores  que  hemos  visto  en  esta  casa  de  bombas  cond’hs
de  todos  los  demás  talleres  son  de  llama  dircctn  tí’/
hornos.  Nada  más  de  notable  hemos  encontrado  eii

arsenal,  á  excepción  de  grandes  almacenes  de  madia
perfectamente  conservadas  gracias  al  recubrimient&W
sus  extremos  con  papeles  impermeables,  y  un  tUae
embarcaciones  menores  en  donde  las  construcciO
eran  bastante  sólidas  sin  ser  vastas,  como  püditos
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apreciar  en unos  bonitos  botes  de tingladillo  construidos
para  el  vapor  Kobe-Mari’,  de la  Compañía  de  Navega
ción  Japonesa.

En  el  ótro  departamento  en  donde  se  encuentran  los
principales  talleres  de  fundición,  calderería,  ajustes  y
•volt,  los  cuales  cstdn  provistos  de  toda  clase  de herra
mientas  y maquinaria  procedentes  todas  de Inglaterra.

En  la  rampa  de desembarco  se encuentra  una  machina
comptWsta  de tres  bordones  y  aparejo  de dos cuadernales
capaz  de suspender  -10 toneladas;  la  tracción  puede  ven
ficais  á  vpor  ó  por  medio  del  cabrestante.  De  seguil
asLeste  establecimiento  naval  es  indudable  que llegarí  
ser  uno  de los principales  dci imperio.

LA  FLOTA  JAPONESA

La  construcción  de  esta  flota  data  del  año  64, pero  en
realidad  hasta  el ario 80 no ha  recibido  el  impulso  que  la
ha  heçho  colocarse  entre  las  principales  Marinas.

como moderna  que es,  sus  barcos  son  en su mayoría  de
acero,  existiendo  muy  pocos  de  madera;  su  andar  da un
promdio  muy  superior  al  de cualquier  nación;  casi  todos
losbuques  van  provistos  de dos hélices.

IÓtase  gran  desproporción  entre  el  tamaño  de  los  bu
qis  y  el  calibre  de la  artillería  que  montan,  d.ndose  e
cso  le  que un  buque  de 4.000 toneladas  de desplazamien
toIleye  un  cañón  d  67  toneladas  y  11 de  13 cm.,  arma
m.eito  más  propio  para  un  buque  de  mayor  porte.  Pase
mosáclasificar  las  distintas  clases  de  barcos  con  que
cuenta  .esta Marina,  empezando  por  el  Fzisoo,  único  que
se  puede  considerar  como  acorazado;  está  armado  con
crocañones  de 24 cm. R.  C.;  dos  de 17 cm. y tiene  una
coraade  23 cm.  en  la ciudadela;  su  andar  es  de  13,2 mi

1zen  tres  cruceros,  los  Yli-yei,  un-go  y  Yschigu,
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los  dos  primeros  de 2.200 toneladas  con  i2 cm.  deespo
en  la  flotación;  su  armamento  consiste  en  tres  cañóit
de  17 cm.  R.  C.  y seis de  15 cm.;  alcanzan  un  andar  
millas.  El  tercero,  de  2.400 toneladas,  estñ  dotado  coft tQ
cañones  de  12 cm.  y alcanza  una  velocidad  de  19 milláí.

Cuentan  ademñs  con  un ariete  acorazado  de 1.380 tb:’
ladas,  hecho  el  1864, cuyo  andar  es de nueve  millasF
Kb-jo,  de la  misma  fecha,  que  actualmente  sirve  de píi
tón  en  Yokosuka,  completamente  inütil  para  el  servicl

Hay  también  tres  guardacostas,  el Hasidate,  en
trucción,  el  Ytsukusima,  entregado  ya  por  la  casa  Yor
ges  et  Chautiers  de la  Mcd iterranée  y el  Metsncliifla  que
la  misma  sociedad  entrcgarñ  muy en  breve,

A  éstos  siguen  en  importancia  el  Naniwa  y  el  Ysaka
sli!o,  los  cuales,   psa  de  no tener  més  que 3.600 tonela
das,  van  armados  cOn  dOS  cañones  de 26 cm.  y seis  de  15
centímetros;  su  defensa  consiste  en  una  cubierta  proteC
triz  de acero  que se  extiende  de proa  á popa  y  doble  fon
do  para  los torpederos,  estando  al  descubierto  su  artille
ría,  como  le pasa  d  nuestro  Reina  Regente.

Prescindiendo  de  los  tres  cruceros  que  se  construyen
en  Ingdaterra,  dci  tipo  Medea, por  no  estar  listos  todavía
y  no  constan  como  fuerza  existente;  los que siguen  en im
portancia  son cruceros  sin proteger,  pero  de muy  buenas
condiciones  militares  y marineras  y  de gran  andar;  estos
son  el  Clziyota, de 2.400 toneladas,  armitdo  con  un  cañón
de  32 cm.  y  43  toneladas  y  11 de  12 cm.  con un  andar  de
19 millas.  El Sliiodo,  de 2.400 toneladas,  con  11 cañoneS de
12 cm. y  ci  mismo  andar  que el anterior.

El  Ysiikusfii,  de  1.500 toneladas,  armado  con  dos  caño
nes  de 23 cm.  y  23 toneladas  y  cuatro  de  13 cm.  con  un
andar  de  17 millas.

El  Yak’aO, de  1.700 toneladas,  armado  con  cuatro  caño
nes  de  15 cm.  y  15 millas de andar.

Los  demcis cruceros  no  merecen  el  nombre  de  tales,
pues  su  andar  no  excede  de  13 millas.  Entre  ellos  se  pue
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defl, citar  el  JCatsurck’i  el  MuzaSi  y el  Ya,nato, los tres
armad9S con dos cañones de 17 cm. y cinco de t2 cm.

demás  tienen el aviso Yaeyania  armado con tres caño
nede12  cm. y un andar  de 20 millas.

Etos  son los buques principales  del  imperio  japonES.
CuóLtafl  también  con  tres  buques  escuelas y  11 cafto
neros.

•  •  TQjderos  tienen hasta  treinta,  si bien es verdad  que
en  cta  denominación comprenden á los botes torpederos
depiflera  y  segunda clase.
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(Continuación.)

E1

Ha1oxilina.—Inventada  por  M.  Bleekman  en  186&,’ se
compone  de

Nitro
Carbón  de madera
Aserrín  de madera  purificado   9
Ferrocianuro  de potasio1

Se  pulverizan  separadamente  las substancias;  en segu
da  se  mezclan  íntimamente  humedeciéndolas  con’l  ¿igit
y  amasándolas.  Se reduce  la  materia  á. galletas  compri
midas  y se  pi-ocede al  secado  y graneado  por  los procedi
mientos  ordinarios.

Esta  pólvora  es  mucho  más  poderosa  que  la negra  or
dinaria  de mina,  y  su  fabricación  menos  peligrosa.

Hellhoffita.—La  inventó  M. Hellhoff  en  Alemania.  Es
una  mezcla  de  un  hidrocarburo  líquido  (bencina,  petró
leo,  etc.)  y  de ácido  nítrico  concentrado.  Este  compuesto
es  un  líquido  rojizo,  viscoso,  de  1,40 de densidad,  muy co-

(1)  Traducido  del  Vocabe1ario  que  publica  enla  huata  Map,tti,ná  ISr.  Sal.
vati,  oñcial  de la  Marina  italiana.

V.ise  el  cuaderno  anterior.
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r.rosivO  é inestable.  Arde  difícilmente  al aire  libre;  pero  al
quemarSe  emite  una  luz  muy  viva.  Resiste. á  los  choques
y  no  se  inínnia  en los  agujeros  de mina  por  medio de una
mecha,  pues  es  preciso  un  cebo  potente  y  especial.

En  el  estado  liquido  la  hellhoffita  resiste  á los  fríos  más
intensos;  pero  se  descompone  por  el  agua  y  el  calor.

La  composición  teórica  es

Bencina  (petróleo,  etc.)400
Ácido  nítrico600

La  hellhoffita  puede  emplearse  mezclada  á  un  absor
bente;  pero  entonces  pierde  una  gran  parte  de su  propie
dad  como explosivo.

En  este  caso  los  moldes  se  llenan  de  kieselguhr,  y en
seguida  sobre  esta  tierra  siliciosa  se  vierte  la  heUhoffita;
la  absorción  se  hace  al  cabo  de una  hora.  Se ha  propues
to  la  construcción  de proyectiles  con la  c4mara  de  carga
dividida  por un  diafragma  á  fin de  mantener  aisladas  las
dos  substancias  que  se  mezciarian  mecánicamente  en  el
momento  del  disparo  por  efecto  de la  sacudida  que  expe
rinientaría  el diafragma.  El  éxplosivO  no  obra  más  que
bajo  la  influencia  de un  fulminante  poderoso.

,:rac1ina._se  compone  de

Ácido  pícrico0,50
Salitre27,30
Nitrato  de sosa27,20
Aserrín  de madera  dura.  .  ..   15,00
Azufre1200

)                      1

Se  fabrica  como  sigue  se  inhiben  las  15  partes  de
aserrín  de  madera  de  una  solución  formada  de  0,50 de
4çido  pícrico  y  0,50  de  salitre  disuelto. en  36  partes  1e
agua  hirviendo.  Después  de haber  hecho secar  el aserrín



698        REVISTA GENERAL  DE MARINA

se  añaden  26,80 partes  de salitre,  27,20 de nitrato  de scsa
y  12 de azufre,  haciendo  una  mezcla  íntima.  Este  exph
sivo  se  comprime  en  cartuchos,  conservando  la  mezcla
ligeramente  humedecida.

Ho-pao,—Fuú  empleado  por  los mongoles  en  1232 en eL
sitio  de la  ciudad  de Jai-foungfon.  Según  el  decir  delos
historiadores,  parece  haber  sido una  substancia  análoga
al  fuego  griego  que  se  lanzaba  por  medio de hondas.  Pa.
rece  también  que ha  sido confeccionada  de  una  manera
semejante  ti  los  cohetes  ti  la  congreve  y  lanzados  por
medio  de tubos  metálicos  con  una  velocidad  de  400 me
tros  próximamente.

Howithite.—Es  una  mezcla  de cloratos.  Su fabricación
y  venta  fueron  suspendidas  porque  no  solamente  era’muy
sensible  ti los frotamientos  y choques,  sino  que  también
estaba  sujeto  ti  alteraciones  y  combustiones  espontá
neas.

Hidrocelulosa.—La  celulosa  (C,, H,0 05)  sumergida  du
rante  doce  horas  en  un  bailo  de  ácido  sulfúrico  de  1,453
de  densidad  ó  de ácido  clorhídrico  de  1,160 de  denidad,
se  convierte  en hidrocelulosa  (C,5 H  Os,) que  se  presenta
bajo  forma  de masa  friable  y harinosa.

La  hidro celulosa  puede  también  prepararse  más  ecónó
micament  e teniendo  durante  media  hora  el algodón’ puri
ficado  en un  baño  de  agua  acidulada  con  5 por  100 deráci.
do  nítrico  y secándolo  en seguida  en un secador  mecánico
de  fuerza  centrífuga.  Quitado  del secador  se  le  comprime
en  vasos  de hierro  forrados  de plomo de un litro  de cpa
cidad  y  que  se  puedan  cerrar  hermtiticamente.  Estos  va
sos  se  tienen  sumergidos  durante  doce  horas  en  uh  baño
de  agua  hirviendo,  después  de lo cual  el  algodón  e  en’
cuentra  transfoFmado  por  completo  en hidroceluloa  y al
estado  de polvo  harinoso  se  le retira  de los vasosdSpus
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qne  se han  enfriado.  La  hidroceluloSa  puede  nitrificarSC
jo’e1  mismo procedimiento  que  el algodón  colodión.

Hidrocelulosa  nitrificada._1flVenta  por  M.  A.  Gif
fard,  quien la  prepara  nitrificando  la  celulosa  desagrega

.4ade  antemano  por  un  tratamiento  especial  con  el  áci
,oclorhídriCo.  La  hidroceluloSa nitrificada  se  obtiene  así
ea  estado  pulverulento  y  obra  casi  lo  mismo  que  el  ful-
•  nilcoton.

1
Ignisvolatilis.  (‘Fuego lcnte,).—Fueg0  griego  confec

cionado  bajo  forma  de artificio  incendiario  que  se  adap
taba  al  uso de la  guerra.  Marco  Greco  da  la  receta  si-

•  gujente  para  la  composición  de este  fuego.

•  Azufre1
•         Carbón de tilo  ó sauce2

Salitre6

En  esta  época  el  salitre  se  empleaba  en  estado  bruto,
porque  los  conocimientos  y  la  prtctiCa  para  purificarlo
eran  defectuosos.  Si  el nitro  hubiese  estado  seco  y  puro
la  mezcla  representaría  la  pólvora  de  caza  ordinaria,  é
inflamada  hubiera  detonado  en lugar  de  funcionar  corno

 cohete.
Maró  Greco  da la  receta  en  su Liber  igniuni  ad  com

burendos  bostes,  obra  que  parece  fué  compilada  entre
lÓs  siglos  xx y  x de la  era  vulgar.

Ioduro  de nitrégeno.—El  ioduro  de nitrógeno  (N H L) e
el  rxs  sensible y violento  explosivo  que se  conoce.  Tiene

,  l  aspectq  de un  polvo  negruzco  y hace  explosión  al  sim
 plCOfltactO  de  las barbas  de una  pluma  con  una  detona

Toso xx1.—juL1O,  1893.                           47
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ción  muy  violenta,  desarrollando  vapores  de  ácidojodjif.
drico  (FI 1) y  de  humo  purpurado  de  jodo.  Su. pqtencja
extraordinaria  se  pone  de manifiesto  buscando  qucan.
tidad  de gases  y  vapores  puede  engendrar  una  cantdad
muy  pequefia  de dicha  substancia.  A  causa  de su  senib
lidad,  no  ha  podido  recibir  aplicación  práctica.

‘7
Jalina.—Es  una  mezcla  de

Picrato  de  sosa
Carbón  mineral
Nitrato  potásico
Azufre
Clorato  de potasa

Núm.  1.  Núm. 2..

3      8,
10      15
65      75
10      10
2       2

Se  emplea  como pólvora  de  mina.

Janita.  —Es una  pólvora  de  mina  ordinaria  de  gros
gruesos  inhibidos  de nitroglicerina;  su  empleo no  espeii.
groso.  Se ha  empleado  durante  algún  tiempo  en  tos tr
bajos  de excavación  del istmo  de Corinto.

Kadmita.—Es  un  explosivo  compuesto  de los ingredien
tes  siguientes:

Nitroglicerina
Nitrato  de sosa
Azufre
Carbón
Aserrín  de madera  muy  fino y purificado.

56

7
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Se  mezclan  mecánicamcnte  las  substancias  sólidas  re
dTueidasá  polvo  muy  fino, después  se  amasan  con  la  ni—

.-i1iceina,  comprimiendo  en seguida  la  mezcla  en.car
 impermeables  cerrados  herméticamente.

Kieselgü1hr.—Tierra  silícea  calcárea  compuesta  en
gran  parte  de conchas  de infusorios  fósiles  que  se  encuen
tran  en los terÑnos  sedimentarios  de  Oberlobe  en el Ha
novre;  se  emplea  en la  fabricación  de  la  dinamita,  ha
biéndoe  redonocido  como  el  mejor  absorbente  inerte  de
lanitrog1icerina.  Por  un  error  se  refiere  que  su  descubri

•  miento  como absorbente  propio  para  el líquido  explosivo
mencionado  fué accidental.  Para  convencerse  de que  no
es.ásí  basta  fijarse  en que  la  dinamita  primitiva  no  com
..pedla  en su composición  un  absorbente  silicioso, sino un
carbón  poroso;  después  se  hicieron  muchas  experiencias
con  arcillas  procedentes  de  tierras  cocidas,  aseriín  de
maera,  papel  ordinario  y  papel  nitrado  inhibido  dé  ni
troliéerina  y  enrollado  en  cilindrós,  y,  por  último,  se
hizó’general  el empleo  de la  tierra  siliciosa.

El  kieselgülhr  absorbe  próximameIte  tres  ó cuatro  vé

  pso  de  nitroglicerina  y  posee  en altó  grado  sobre
l&otrbs  absorbentes  la  ventaja  de resistir  á  las  presio
.nes  sin  ue se  manifiesten  exudaciones  de nitroglicerina.

El  kieselgülhr  contiene:        .

.Silicatos  solubles.  •..  ....  63

Materias  orgánicas..  18

Arena  y  arcillas11

-  Agua

én’coritrándose  mezclado  con  piedras  siliciosas  que  con

vie  4uitarlas  antes  de  tamizarlo.  Es  necesario  también

çesenibarazar1.o  de  las  substancias  orgánicas  y  del  agua,

lo  uát  se  consigue  por  la  calcinación  y  haciéndolo  pasar

ucesiamentepor  cuatro  hornos  superpuestós,  desde  el



702        REVISTA GENERAL DE  MARINA

más  elevado  al  más  bajo. La  materia  calcinada  se paá  de.
nuevo  por  el tamiz.

Para  inhibir  de nitroglicerina  esta  tierra  de  infusorigs
fósiles,  se  tiene  la  costumbre  de  mezclar  á  mano,  en
grandes  artesas  de madera,  una  parte  de esta  substancia
con  tres  partes  en  peso  del  líquido explosivo  6  menoS,
según  el grado  de  potencia  que  se  quiera  obtener  con  la
dinamita  que  se  confeccione.  Esta  operación  tiene  lugar
tan  pronto  se  acaba  de preparar  la  nitroglicerina  y  cuan
do  ésta  sale  del último  lavado;  con  frecuencia  se  hace  á
mano  con  guantes  de gutapercha.  En  media  hora  próxi
mamente  la  absorción  es  completa;  entonces  se  haçepa
sar  á mano  la  masa á  través  de tamices,  se la recoge  y se
encartucha  con  pergamino  vegetal.

Se  dice  que un  absorbente  inerte  del género  del. kiesel
gülhr  no  ejerce  ninguna  influencia  sobre  la  energía  de
explosión  de  la  nitroglicerina  que  él  inhibe.  Per9 uo  es.
así,  como  lo  demuestran  las  experiencias  hechas  por
MM.  Hey  y  Schuvard  con  dos  porciones  de  dinamitá
procedente  de  los  talleres  de  la  casa  Nobel  y  Compaflia
uno  de ellos  había  sido  fabricado  en  1872 en  el taller  de
Zamky  y  el otro  en  el taller  de Presbourg  en 1876. La  di
namita  se  encerraba  en  pequeños  cartuchos,  contenien
do  cada  uno  17 gramos.  Se  colocaron  los  cartuchos  res
pectivamente  sobre  dos  pequeños  cilindros  de .plpO  su
perpuestos1  el  inferior  se  apoyaba  sobre  una  .gueSa
plancha  de fundición.  Los  cartuchos  no  estaban  en con
tacto  inmediato  con  el  pequeño  cilindro  superior;  entre
los  dos se  interponía  un  cilindro  de  acero  de tres  y medio
milimetroS  de  espesor.  Los  pequeños  cilindros  menciona
dos  tenían  20 milímetros  de  altura  y  31 de  diámetro;  el
efecto  de  la  explosión  era  determinado  por  el  aplasta
miento  de los  dos cilindros  que  juntos  medían  40 milíme
troS  de altura.  Las  experiencias  se  hicieron  con  is  car
tuchos  de  cada  una  de las  porciones  elegidas,-.y  los  re
sultados  fueron  los  siguiente:
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ALTURA DE LOS CILINDROS COMPRIMIDOS DESPUÉS

DE LA EXPLOSIÓN

               Zarnky 182.         Presbourg 876.
mm                mm

27,8                26,5
28,2                26,6
27,6                26,3
27,2                26,1
27,4                26,3

27,8                25,7

Media        27,67               26,33

Ségn  estos  resultados,  la dinamita  de Presbourg,  1876,

demuestra  ser  más  poderosa  que  la  Zamky,  1872 Por  otra
 jrte,  los  análisis  de  ambas  dinamitas  dieron  la  comp osi

ÓiÓn slgulente

LA  DE ZAMKY,  1872

Nitroglicerina70,8

Kieselgülhr28,2
Agua                          1,00

Eltanto  por  ciento  de  nitrógeno  contenido  en  la  nitro-

glicerina  fué  determinado  por  el  método  de  Dumas  por
tres  pruebas  que  dieron  una  media  de  16,12.

DINAMITA PROCEDENTE DE PRESBOURG, 1876

Nitroglicerina  70,08
Kieselgülhr28,82
Agua1,10

Del  nitrógeno  determinado  por  el  mismo método que
osprecedeflteS  análisis fué encontrado por una media de

éspruebas  igual  á l568.
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Según  estos  resultados  la  composición  de las  dos d4n
mitas  no  presentan  cambios  suficientes  para  justificária:
diferencia  de los  efectós  explosivos;  1 mús,  esta  difeie’
cia  hubiese  estado  toda  en  favor  de la  dinamita  de Presi
hourg,  1876, que  contenía  menos  nitroglicerina  en propprk
ción;  por  consiguiente,  la  causa  de  la  diferencia  én  1’6s.
efectos  producidos  debe  huscarse  en  la  estructura  dei
kieselgülhr.  En efecto,  examinando  al  microscopio    •

bas  dinamitas,  se  encuentran  que  el  kicselgülhr  de  
namita  de  1876 estú  formada  casi  en  su totalidad  de ibos   r.
de  bacilares,  especie  de infusorios  cn  película,  mientias
que  la  (le 1872 aparece  compuesta  en pequeña  proporción
de  fragmentos  de diatoinacces  tubulares  y en  gran, parte
de  conchas  de plenrosignates  y  de dietiocheae,  que,o
redondos,  y  de gran  número  il  pequeños  griinos  de cuar
zo.  Esto  demuestra  que los  tubos  largos  de  los  bacilará
absorben  la  nitroglicerina  mucho  mejor  que  los  fragiión
tos  cortos  de las otras  especies.  En  la dinamita  de 1876,.ia.
nitroglicerina  era  absorbida  en  los  pequeños  tubos  for
mando  como una  masa  de  cartuchos  microscópko,  que
ior  sus  envueltas  oponen  una  primera  resistencia  y  pOI,
tanto  aumentan  los  efectos  de la  explosión.  Al  coptrarlo,
n  la  dinamita  1872, que  aparece  untuosa  al  tacto,  laili
troglicerina  no  es  absorbida  mús que  en pequeñas  canti
dades  por  algunos  tubos  esparcidos  en  su  kiese1gUlhr
mientras  que  la  mayor  parte  rodea  las conchas  y los gr
nulos  cuarzosos  que  forman  la parte  principal;  por  coñsi
guiente,  el  defecto  de  resistencia  primero  explica  por  qué
la  intensidad  ha  sido menor  en los efectos  de la explosióxi.

De  estas  consideraciones  se  deduce  que  la  dinamita
untuosa  no  sólo debe desecharse  por  defectp  relativo  de
seguridad,  sino tambidn  por ser  su potencia  menos  eficaz.
Por  consiguiente,  (le la  elección  del  absorbente  es  útU.y
conviene  preferir  al  que  sea  de  anñloga  ó  semejaflte
constitución  que  el kieselgülhr  de  la  dinamita  de  Pres
bourg.
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Kiatita.—Se  fabrica  en 1)üren  por  la  casa  Petry  y  Fa
lenstein  desde  1885. Se prepara  disolviendo  la  nitrocelu

#  losaefl  un  hidrocarburo  nitrado  de  la  serie  aromática
.porejmplo,  en la  nitrobencina  (C6 H3 N 0).  El  producta
obtenido  se  amasa  á  mano  con  el  nitrato  de  potasa
(KN  03),  nitrato  de  amoníaco  (N Il4 N 03), clorato  de  po
tasa  (K C 1 0)  y  pentasulfuro  de antimonio  (S Ç  S5). Las
proporciones  de  estos  ingredientes  son:

NirobencinaDe  16    á 21’
Ñtrocelulosa0,75  á  1

‘Clbrato  de potasa»  5  á  2,50
‘Nitrato  de potasa,,  50  á  65

 Nitrato  de amoníaco»  10  á  15

•    ‘Pntasulfuro  de antimonio....  ,,  1  á  3  ¡

El  pentasulfuro  de antimonio  regulariza  y completa  la
explosión.  Este  explosivo  parece  ofrecer  poca  seguridad
en  su  empleo  y su  conservación.

•  Lederita._EXPlOsiV0  sueco  llamado  así  por  l  ñombre
de  v.no de  sus  ingredientes,  que  es  el  cuero  (loeder).  S

;,  compone  de:

•  ••     Acidopícrico2
Salitre
Azufre15
Retales  de cuero18

Lenita.—Es  una  mezcla  de ácido  pícrico  y colodión.

Liddita.  (Véase  Acido  pícrico.)

.Liüina.. (Véase  Dinamitci  leñosa.)
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Litoclastita.—inventada  por  M. M. Roca  en  l884;safa..
bricó  Uespus  en España  en  Gerona.  Es  una  mezcla4.
nitroglicerina  y  de un  cornbustr ble  en  proporciones  cono
venientes  para  utilizar  todo  el  oxígeno  en  excesó  proce
dente  de la  descomposición  de la  nitroglicerina.  M. Roca
propone  conio combustibles  todos  los  cuerpos  de la  serie
Cm  H  O  en los  cuales  p puede  ser  igual  ó inferior  A u.
Esta  fórmula  comprende  todos  los hidrocarburos,  las ce
lulosas  y los  cuerpos  análogos.  Haciendo  variar  la  pro.
porción  de la  nitroglicerina  se  obtienen  litoclastitas  de
diversos  grados  de fuerza.

Litof’ractor.—.-Especie de dinamita.  Empleado  en  ingia
terra,  se  compone  de

Nitroglicerina
Carbón,  aserrín  de madera  6 salvado   1
Kieselgülhr3,5
Nitrato  de barita2,5
Bicarbonato  de sosa2,5
Sulfuro  de  manganeso0,5

Existen  tarnbin  dos  variedades  de  litofractor,  cuyas
dosis  son:

A    B

Nitroglicerina52    70
kieselgülhr  y arena30    23
Polvos  de carbón12     2
Nitrato  de sosa4
Nitrato  de barita,,     5

Azufre2

Estos  compuestos  son  inferiores  cn  potencia   la  dina.:
mita  núm.  1, parecen  muy  sensibles  al  calor  y  por  eso) se
emplean  muy  poco.                      .    . .,.,.
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Liofractor  Krebs.—Se fabrica  n  Alemania con la  dosis
siguiente:  .

Nitroglicerina52
Kieselgülhr  y  arena  fina30                . .‘

:•    Carbón fósil pulverizado12
Nitrato  de sosa4  .

Azufre2

.Esmenos  sensible  á  los  choques  que  la  dinamita  ordi

nana  a  pesar  de  que  se  infiama  fácilmente  como  ella.  .

IJitofractor.  Rendrock.  (Véase  Rendroek.)

‘Litotrita.—Inventada  por  M.  Autennis,  se  ha  fabricado       . ‘‘.

durante  algún  tiempo  en  Bélgica.  Es  una  pólvora  lenta  .

‘de  mina,  muy  económica  y  que  parece  haber  dado  bue-       .

:flOS  resultados  en  los  agujeros  de  mina.

Se  compone  de          ,  .

Aserrín  de  madera  dura  simple  ó  nitrada..  8

Nitrato  de  potasa50

,::.i;Nitrato  de  sosa16

Azufre  destilado18

Carbón  de  madera

Ferrocianuro  de  potasio..  3

Carbonato  de  amoníaco3,50

M

Maizita.—Inventada  en  1886  por  el  profesor  León  Fesci

y  el  éapitán  de  fragata  E.  Zuir,  que  hicieron  experiencias

comparativas  entre  este  nuevo  explosivo  y  los  principa

1e  conocidoé  hasta  entonces.  Del  resumen  de  estas  ex

perincias  se  deduce  que  la  maizita  núm.  2  ocupa  el  pri
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mer  lugar  en la  escala  de seguridad  para  la  resistencia  
los  choques,  el segundo  lugar  en  la  de  la  fuerza  propulsi..
va  y el quinto  en la  de la  fuerza  rompedora;  de sueteu
puede  rivalizar  con  la  melinita  y la  bellita.

La  maizita,  ademas,  merece  ocupar  un  puesto  impar
l.ante  entre  los principales  explosivos  modernos  en razón
u. la seguridad  y  lLciliUad de su  fabricación,  á sus  efectos
explosivos  y  no  ser  costosa.

El  nombre  de maizita  lo toma  de su  color  parecidó  ál.
harina  de maíz.

En  la  tabla  siguiente  se  expone  un  resumen  de  los  re
sultados  experimentales  obtenidos  comparativamente  con
las  otras  substancias  explosivas:

DOSIS  DEL  EXPLOSIVO
—                  a0

FÓRMULAS QUIMICAS Y  PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN            
a

Picrato  de  amoniaco....  70,89
Pólvora  picrica  nUm.  1.    Salitre9,l1  IX    III  lii:

IC  6HN4O7±  2KNO3.=Cl<O±6  H0O÷11QO4.  N10...

Picrato  de  amoníaco.  ..  43,22
Pólvora  plcrica   t  Salitre56,78  X    IV

5CH6N4O3-l-l6K  N 03  -CK2O0f  15 H20÷22  CO±N56

Picrato  de  amoniaco....  60,89
M.iizitanum.  1Nitrato  de  amcnfaco....  39,41  VIII  VI

CeHeN40i+2N2H4O3ÓCO+7H0  +Ns

Picrato  de  amoniaco..,.  27,76Maizita  núm.  21  Nitrato  de  amoniaco..  .  7224  II    V

C6H6N407+8NH4O6CO0+.9HO  +No

Dinitrobeneina15,00Bellita  núm.  1Nitrato  de amoniaco....  85,00  III  VI  :1!

C0H4lNO  + 10NH4O3  6CO2  + 22HO-J- N

Dinitrobencina84,40
Bellita  núm.  21  Nitrato  de  amoniaco....  65,60  VJ    VI  ..

C6H4(NO+4N  H4O=.3CO+10HO+N40¡
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DOSIS DEL  EXPLOSiVO

FÓfiMULAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

1

1
 Dlnhtrobencimt..,.,..,..  45,41Nt#1litan6n.   Nitro54,59  XI

C0H4(NO  +2KN05  KCO  ±5  CO+2 H  O+N4

29,3)
ttrbçIUtnUn.2Nitro70,63  XII

1 •.C6H4NO)s±4KNO  2K5C03+2H0  +Ne
Actdop(crico

 + 5C°  + H6N6]¶  il

Algodón  pólvora seco
(C8H7O2(O.NO2)5CO5+C0  +11,  +Ns](  IV

IF
ti

4’

Vii

VI

VI

1

ji

a

1

L  maizita  núxi.  2 aparece  mÓ.s potente  y segura  que la
maizita  núm.  1, y  ha  sido  propuesta  como  explosivo  de
guérra  para  la  carga  de  los  torpedos  fijos.  Se  fabrica

•  como  sigue:  se  toma una  solución  acuosa  concentrada  de
•  nitrato  de amoníaco,  se  calienta  hasta  1000 c.,  se  le  aiade
la  roprción  correspondiente  de picrato  de amoníaco  en
polvo  impalpable  y se  continúa  calentando  la  mezcla.  El
agua  se’ evapora  así  gradualmente  á medida  
la  ‘temperatura  del  compuesto.  Cuando  el  termómetro
iñrqueuna  temperatura  comprendida  entre  195°y200° c.,

‘toÇla  el ‘jágua se  ha  eliminado  y  se  obtiene  por  residuo  un
lícjuidoi. amarillo  muy  móvil  que  es  el  explosivo  deseado  y
que  e  puede  verter  directamente  en  los proyectiles  ó en
1oiiioldes.Su  precio  varía  de 2,50 Ó.’3 francos.  La  maizi

•tamo1deada  por  fusión  ti.ene de  denidad  1,59. Çalntada
aletado;sólido  se  funde  d  195° c.  próximamente;  calen
-a  ‘progresivamente  hasta  200° c.  no  hace  exploin,
:peó  a partir  de  2100 comienza  á  descomponerse  leata
mit.e,”4esarrollándose  un gas  incoloro   inodoro,  el  pro-

•  tidod  nitrógeno  (N,  O); al  mismo  tiempo  se  ub.ljma
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un  cuerpo  amarillo  cristalizado  en  aguji1lS  (que. pue4
ser  el  picato  de  amoníaco).

La  maizita  num.  2 proyectada  sobre  una  superficiei
candescente  no  hace  explosión  y arde  regularmeI1.:
mando  el  estado  esferoidal.  Proyectando  carbone$  
cendidos  en una  gran  masa  de  maizita,  ésta  se inflaia..fl
los  puntos  de contacto  con  el cuerpo  en ignición;  la  eomr.
bustión,  acompañada  de  una  viva  llama  amarillas  se.pO
paga  gradualmente  á  toda  la  parte  que  se  encuentra  en
estado  de  fusión; pero  ella  deja  sin quemar  as  parteSql4
se  encuentran  en estado  sólido.

La  combustión  es  regular  y  mucho  menos  viva  que  14
de  un  fuego de bengala  ordinario.  Los cilindros  so1idifie.-
dos  de maizita  fundida  son muy  duros  y  resistenteSá44’
rotura.  La  maizita  es  higroscópica  á causa  del nitratod
amoníaco  que  contiene;  pero  un  cilindro  de  este  eptosi
yo  envuelto  en  papel  parafinado  se  mantuvo  sumergi’do  :
en  el agua  durante  cuatro  meses  sin  que se  alterase.

Matagnita  exp1osiva.—Gelat11a  explosiva con nitroben
cina.

Matasiete.—ESte  explosivo  se  fabrica  en Fabrej,  cerca
de  Génova  y  se compone  de:

Nitroglicerina  40

Absorbente60

El  absorbente  se  compone  de  arena,  carbón  grosera
mente  pulverizado  y de substancias  resinosas.

En  Octubre  de  1877, doce  barriles,  conteniendo  próxi
mamente  tres  toneladas  de este  explosivo,  se  sacaron  por
las  aduanas  francesas  de Poutarlieu,  como  ensay  para
hacerla  pasar  de  contrabando.

Se  transportó  al  fuerte  de Larmoute  para  mayoi  egu
ridad.  En el transpprte  se  separaron  un  poco  1asduelas
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de  ibarriles  y  una  parte  del explosivo  quedó  al  descU
biertO.  Próxinlarnente  tres  meses  despuéS  se dispuso  em
bala’t  los  barriles  en  cajas  llenas  de aserrín  de  madera,  y
á  cansecueflcin  de la  falta  de práctica  de los  obreros  que
mi1ejarOfl  la  materia  sin  precauciones  y precipitadam&1
e,  se  produjo  una  explosión  que  mató  á  seis hombres,
jgraVe1flentC  á  cuatro  y  causó  desperfectos  COfl

sid&ableS  en los  edificios  próximos.

Mecbas.—S0fl  artificios  de guerra  destinados  á transmi
tir  a  inflamación.

:MecbaS BickforcL_L1áma  cuerdas  Bickford,  mecha
desegUridad  ó mecha  de minas.  Esta  cuerda  se  forma  de
mi  filamento  delgado  de  pólvora  encerrado  en una  doble
envuelta  de cinta  embreada  al  exterior  y recubierta  de

gutapercha.  Su diámetro  es  de 5 milímetrOs  su velocidadde.  combustión  de un  centímetro  por  segundo,  próxima-

mente.  Según  sea  la  especie  de la  envuelta  exterior  y  se
gún  suforma,  toma  también  el  nombre  de mecha  blanca,
mécha  embreada,  media  de  gutapercha  6  mecha  de

cinta.

Mecha de tiempo  __Destinada  á  transmitir  la  infiama

clóri  á las  cargas  explosivas  de  los  ShrapuellS,  de  las
bombas  iluminantes,  etc  ,  se  confecciOfla  comprlIfllefl

‘do  pór  capas  el polvorín  en un  cilindrode  plomo dealeación
particular,  ó de  estaño,  y  estriándolo  en  seguida  á  la  hi

lea.LaS  dimensiones  del cilindro,  la  densidad  de  carga
y  el  diámetro  final  se  determinan  empíricamente.  De  es
tosordone5  que  se forman,  no  se  usan  más  que  las  par

‘ts  medianas,  porque  su  constitución  es  más  uniforme  y
,‘reg.lar  que  las extremidades.

Mcha  ordinaria.—Se  llama  también  mecha  de  fuego y
•niehade  cañón.  Sirvió  en otro  tiempo  para  dar  fuego  í.
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los  fusiles  hasta  que  se  adoptó  la piedra  de  fttsil  4l
cañones  hasta  que  se  hizo  uso  de los  estopinésdepeti
cusión  y  fricción.                 ;

Se  compone  de tres  cordones  de lino  6 de cáñama  ez
zado  sin  cerrar.  Después  de bien  purificado,  se  süñdté’
en  una  solución  compuesta  de  50  gramos  de  acetad  
plomo  por  litro  de agua,  la  que sé  deja hervir  por
de  diez  minutos  próximamente.  Se  puede  preparai-  ahi’
bién  sumergiéndolo  en una  solución  acuosa  contenéña6
de  2 á  3 por  100 de cal  viva  y la  mitad  del peso  de  la  me-
cha  de ceniza  blanca.                    -:

Retirada  del baño  se tuerce,  dejándola  de 16 milímetros
de  diámetro  próximamente  y  en seguida  seseca.

Las  mechas  preparadas  por  el primer  método  •ardi
razón  (le 16 cm.  por  hora;  las preparadas  por  el  sekñ
método  sólo  arden  13 centímetros,

Mecha  de  seguridad.—çfecJjas  J3ickford,)

Mecha  instantánea.—_(Téase  3fec/za  rdpida.)

Mecha  lenta.—Se  prepara  sumergiendo  hojillas  
pel  muy  espeso en  una  solución  caliente  de  salitre  (iin’
parte  de salitre  en  15 partes  de agua)  y  enrollando  ‘en se
guida  cada  hojilla  sobre  sí  misma,  de manera  que formen
cilindros  biei  cerrados;  se  encola  el  reborde  exterfr.
Media  hoja  preparada  así  puede  conservar  el  fuegó’p’
espacio  de tres  horas  consecutivas.

Mechas  para  cebos.—(Véase  Estopines.)         2

Mecha  rápida.—Se  llama  también  mecha  instait.iie
cuerda  portafuego  ó mecha  Rivire.  Se  confecciona  en
volviendo  con  un  tejido  impermeable  de  tela  encerada.
tres  mechas, y recubriendo  la envuelta  con  una  cinta  en
espiral.

Cuando  esta  mecha  ha de  servir  para  las minas  suhma.
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rinps,ó  se  han  de enterrar  en un  suelo  húmedo,  se  recu
bre  una  capa  de gutapercha,  la  que  á  su vez  s  recu
bre  de un  trenzado  de cáñamo  alquitranado.

Las  mechas  así  preparadas  tienen  una  rapidez  de com
btitiÓii  de  100 metros  próximamente  al segundo  y una re

total  a la roturi  por  tracción  de 150 kilogramoS.
Etas  echas  pueden  arder  después  de haber  permaneci
do  en el agua  durante  muchos  meses,  siempre  que  sean
defabricación  recientc  al surneigirla

::cha  Biviére.—(Véase  Mecha rápida.,)

Mecha Sebert  —Se  pi epai  a  vertiendo  acido  pícrico
fundido  en  tubos  de estaño  previamente  calentados

::CT  extremidades  se  adelgazan  para  pasarlos  por  la
hilera  ntés  que  se  solidifiquen  por  completo  el  acido  pí
.rico.  Basta  un  cebo  de gramo y  medio de fulminato  para
dar  fuego  á estas  mechas  con  la  enorme  velocidad  de 800
1.500  metrospor  segundo.

Estas  mechas  se  recubren  al  exteriór  de  un  barniz  de

góma  laca  y pueden  unirse  los extremos  con  manguitosde. iesalte.

:b0m0s  en haces,  pueden  servir  de petardos.

iedfaa.—Eran  artificios  de fuego empleados  por los ára
bes  hasta  el siglo  xiii.  Según  la descripción  de los historia
dors,.parece  que  eran  cohetes  con  petardos  que  se lanza
ban  por  medio  de tubos  de metal  ó madera,  como el fuego

.griego  de los  Bizantinos.  Una  variedad  de medfaa  termi
naba  én flechas,  otras,  al contrario,  en balas  incendiarias.
La  composición  normal  de  la  medfaa,  era  la  siguiente:

Nitro10
Carbón2
Azufre

Dracmas.

1,5
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Meganita.—Se  fabrica  en  Zundorf  (Hungría),  ébxítas
tres  dosis  siguientes:                          

N.°  1.  N.a2.

Nitroglicerina60    38
Nitroleñina10    
Nitrocelulosa10    
Nitrato  de sosa20    37,50
Polvo  de madera,,    12     18
Carbonato  de sosa,,     0,50    O5

En  el  establecimiento  se  fabrica  también  un  cuaft*
plosivo  llamado  criasita  compuesto  con  la  dosis
menos  la  nitrocelulosa.

Melinita.  (Véase  Ácido pícrico).—Este  explosivó
empleado  por  el  Gobierno  francés  en las  cargas•  eiplsi
vas.  Cuando  este  compuesto  se  prepara  con cuidado  io
tiene  picratos,  puede  considerarse  como  un  exploshro.de
empleo  seguro  y no  sujeto  á produçir  explosiones  tireiPa
taras,  como lo  prueban  las  experiencias  efectuadn
Lydd  y  otras.  Pero  fabricándolo  en  grande  escala,  é  di
fícil  obtener  este  resultado;  y en  Francia,  á más   lós
desastres  de  Belfort  y  de  Bruges,  se  han  producidd.  éi
plosiones  prematuras,  la  una  con  un  proyectil  de  2Ó.íñi.
límetros,  la  otra  con  un cañón  de  14 cm., modelo  l8l.’En
los  dos casos  los  cañones  se  hicieron  pedazos  y  ehI  i
mero  muchos  fragmentos  se  encontraron  á  1.200  ñieü’os
de  distancia.  Estas  explosiones  se  atribuyeron  á fóna
ciones  accidentales  de  picratos  en la  carga  interiÓl&s
proyectiles  empleados,  formaciones  debidas  á  la pre3iis-
tencia  de algún  cuerpo  extraño  en la  cámara  del ryéc
til,  ó á una  gota  de  grasa  empleada  para  lirnpiri  bo
quilla  y  que  cayó  sobre  la  carga  de melinita.

El  carácter  especial  de la  melinita  consiste  en  hL íúérza
viva  extraordinaria  que  poseen  los gases  prodnáió1s  or
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expiosión;  por  el choque  llegan  á  romper  placas  sóli
das  y  resistentes  y  á  reducir  á  menudo  polvo  no solamen.
telas  paredes  de los  proyectiles,  sino  también  todos  los

•  objos  comprendidos  en su radio  de acción. Experiencias
çecintes  han  demostrado  que muchos  proyectiles  con me
linita  que  se  dispararon  contra  la popa  de  un  barco  viejo

•   reentarOfl  entre  el puente  del castillo y el de la batería  sin
•  huudir  el  piso,  pero  colocados  dos  proyectiles  en  el  re-

•   dticto  del  barco  y  haciéndolos  reventar  por  medio  de  la
•  e1etricidad,  produjeron  en  el  puente  de  la  batería  un

•   agujero  de  50 cm.  de diametro  próximamente,  causando

enormes  desperfectos  en  los objetos  próximos;  el  puente
del  castillo  fué  también  levantado  con  muchas  averías.

Estos  efectos  hacen  ver  que,  al  menos  en  ciertas  cir
cunstancias,  los  efectos  de  la  explosión  de  la  melinita
prqyoçados  por  el  choque  son incompletos.
•fn  Francia  se  emplea  también  la  melinita  para  confec
ciotar  cartuchos  usando  cilindros  de zinc solos ó forman•
dohaces,  con  el fin de aplicarlos  como  petardos  y artifi

.ciQsde  demolición.  El  24 de Enero  de 1891 se hizo  uso  de
dichds  tubos  para  romper  la  banqueta  de  hielo  formada
en  él Séna.  Para  ello  se  dispusieron  próximamente  250

•  erdos  de  melinita  sobre  una  longitud  de 500 metros  río
abajpdél  puente  de  Arnieres,  colocándolos  en  tableros

un  surco  longitudinal  y  muchos  transversales,  y  t
2,5O netros  unos  de  otros.  En  los  sitios  donde  el hielo2L
resentaba  un  espesor  menor  de 30 cm.,  el  petardo  se  co
ioébaen  la  superficie,  pero  los  espesores  más grandes  se
.ciiiarón  de agujeros  de mina  y se recubrió  el  petardo  de

bién  machacado.  Los  petardos  de  melinita  conte
,hín  ua  arga  variable  de  ioo a 135 gramos  y  se  ligaron
idds  áuna  mecha  Sebert,  cuya velocidad  de inflamación
óximameflte  de  1.500 metros  por  segundo.  El  fuego
séinició  en la  mecha  desde  la  ribera,  sirviéndose  de  una
mee»  Bickford.  Parece  que el resultado  final  ha  sido  ex
elee,  porque  tuvo  por  efecto  el hacer  pedazos  todo  el

To  xxxn.—Jt1iO,  1893.
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banco  de hielo  sin  causar  destrozos  en  la  ribeiatlie-dS
buques  próximos;  todas  las  averías  se  indemnizatófl»cfl
unos  300 francos,  importe  de los vidrios  rotos  por
plosión.

En  esta  circunstancia  se  prescindió  dela  dinainitapor
que  al  helarse  este  producto  se  hace  muy  peliU
manipulación

Metalina  nitroleo.—Es  una  mecha  de  nitroglierhiY
minio,  con  ó sin  adición  de  kaolín.  Este  producto  se  fá
brica  en América;  la proporción  de nitroglicerina  Uaña  a
también  n it roJeo, varía  según  el  grado  de fuerza  
quiere  obtener  del explosivO.

MononitrObeflcifla.—ESta  substancia  llámase  trnblén
nitrato  de bencina  ó nitróbencina  [CG HG NO  sobfine
haciendo  caer  gota  a gota  la  bencina  (CG HG) en una:mZ
cia  compuesta  de  ácido  nítrico  concentrado  y  dé éeido
sulfúrico  tomado  en  volúmenes  iguales.  Inmediatamente
se  manifiesta  una  fuerte  reacción  con  desprendimientos
de  vapores  rutilantes  y  el liquido se  pone  rojizo.  El  ácido
sulfúrico  no  interviene  más que directamente  en la forma
ción  de  esta  substancia  y  con  el fin de  absorber  el.[igua
procedente  de  la reacción  porque  de otra  manera  O1-áC ido
nítrico  quedaría  muy  diluido  para  reaccionar.  Laebua
ción  química  de  formación  se  representa  comünmflte
como  sigue:

El  agua  H  O queda  absorbida  por  el  ácido  sulfúrico
presente  en la  mezcla.  Esta  ecuación  no  indica  IbvapO
res  rojos  procedentes  de una  ecuación  secundariai  :.

Cuando  la  reacción  ha  cesado,  se  vierte  el  líquido  en
su  volumen  de agua  fría;  entonces  se  verá  depositafe  en

Bencint.    Acido nLtrico.    Mononitrobencifla.

C6 H,  ±  NOG OH  =  CG HG NO,

Agua..

±
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el  fondç  la  mononitrobencina  bajo  la  forma  de  un  aceite
pesa4pqué  se  recoge  por  decantación.  Esta  substancia
diultr  en  el alcohol  se  vende  para  la  perfumería  con  el

..nómbrede  esencia  d  mirbane   causa  de su  olor  fuerte

.yatádable  parecido  al  delas  almendras  amargas.  Se ha

.mpieado muy pocas  veces  como  ingrediente  en  la  com
:posición  de los  explosivos.

»  Si  en vez  de echar  en  el  agua  la  mezcla  mencionada  se
la  ornete  á la  ebullición,  se  tendra  para  producto  final de
1  reacejón  la  dinitrobencina,  llamada  también  dinitro

bo[C6  H4 (NO,),],  que  por  enfriamiento  se  deposita
;bn.jc,formii  de cristales  amarillos.  En  este  caso,  la  benci
na  dja  por  reacción  dos ttomos  de su  hidrógeno  consti
tutivo  para  unirse  ¿1 dos moléculas  del lcido  nítrico;  a sü

-  vaquél  pone  en  libertad  dos  moléculas  de  oxhidrilo
•  .H.Q) que  uniéndose  á los  ítoinos  de hidrógeno  de  la  ben

iqfornian  dos  moléculas  de  agua  como se ve  por  la
•.;iguiente  ecuación:

±  2  (NO,  OH)  =  C,  H  (NO  -i— 2 H  O
•L  initrobencina  se  emplea  como  ingrediente  en  la

posción  de  diversos  explosivos,  corño  la  bellita,  la
ruqiita,  la  recusita,  etc.
•La  bencina  se  encuentra  en el petróleo,  pero  con mayor
abundncia  en el  alquitr(tn  de carbón  fósil  de  hullas,  del
qiiee•  -etira  por  la  destilación  hecha  a una  temperatura
comprendida  entre  790  y  82° c.  Se  puriftca  enfriando  á

,O°-ç.1bs  productos  de  la destilación,  porque  a esta  tempe
r*aristaliza  la bencina  y los  otros  hidrocarburos  per

rnaeçen  en  estado  líquido  pudiendo  ser  eliminados  fácil
mente.,:

Mononitroce1ulOsa.—Celulosa  incompletamente  nitrifi
cada;  xose  emplea  en la  fabricación  de los  explosivos  por
qiesini  compüesto  poco  estable  y  por  tanto  poco  se
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•  Mononitas  naftalena.—Se  llama  también  nitronafl1
[Ca,  14, N021; se  prepara  tratando  una  solución  deafa
lena  [C,0 H0] disuelta  en  el  ácido  acético,  con  el ácidoLflt-
trico  de  1,42 de densidad  y  haciendo  hervir  la  mzçl.4u-
rante  un  poco tiempo.  Se forman  así cristales  amariUo:de
forma  prismática  de  mononitronaftalena  que  se  pen
sublimar  calentándolos  con  mucho  cuidado.

La  dinitronaftalena  [C,,, H6 (NO)j  se  obtiene  haejeádo
hervir  la  naftalena  en  el ácido  nítrico  concentrado  hasta
que  toda  se  disuelva  en  el  líquido.  Por  enfriamieuÇç? se
depositan  cristales  incoloros  que  entran  en  deflagrçión
cuando  se calientan.                          ;y

Los  compuestos  expresados,  especialmente  el egdo,
forman  parte  de los ingredientes  empleados  en los  eçpo.
5VOS.

La  naftalena  (C,0 l-1) es  un  hidrocarburo  cristaliqel
mismo  olor  que  el gas  del alumbrado,  al  cual se mezcla  en
estado  de vapor,  produciendo  la  obstrucçión  de los tubos
de  conducción  por  depositarse  en estado sólido  en lapr
esmás  frías.  Se  extrae  como  la  bencina,  por  la  destjla
ciór  del alquitrán  de hulla,  pero  á  una  temperatura..  nsr
elevada.  Cuando  la  temperatura  llega  á  2000 e.  próx
mente,  la.  naftalena  comienza  á  destilar  y por  el 
miento  de los  productos  de la destilación  se separa.  de  s
otros  hidrocarburos  bajo  forma  de  cristales,  aisián4qç
después  por  decantación  y compresión.  Estos  cristal  se
hierven  en seguida  en el alcohol  para  purificarlqs   
residuos  de los  otros  hidrocarburos,  recrista1izá4.9J9
seguida  por  enfriamiento.  Cuando  se  quiere  reciUcr  la
naftalena,  se la somete  á la  sublimación,  calentán4Ql  
deradamente  en una  marmita  de hierro  recubierta  deqÇr
recipiente  invertido  y que se mantiene  frío: sobre lapa
des  de aquél se deposita  la naftalena  en cristales  briai,

Mezclas  detonantes.  —Debemos  también  recordar  ie
existe  un  cierto  número  de gases  que  son  susceptibles  de
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iüfinárse  detonando  cuando  se mezclan  en proporciones           .

detrmiiadas.  Tales  son los  siguientes,  citados  por  Ber
t1o

1  Oxigeno  e hidrógeno
Cloro  é hidrógeno

•    :lOtóXido  de. nitrógeno  é hidrógeno.
Bióxido  de nitrógeno  é hidrogçno

.idode  carbono  y oxígeno.                          .

Óxidode  carbono  y  protóxido  de nitrógeno.

:  ?..Fórnuro  y  oxígeno.
Acetileno  y oxígeno.
Etileno  y  oxígeno.

.keetileno  y bióudo  de rntiógeno

Jidturo  de  etileno  y oxígeno.               .

Vapor  de  éter  y  oxígeno.  .

Vapor  de bencina  y oxigcno
.»ciÓgenoyoxígeno.  .              .

Gnógeno  y  bióxido  de nitrógeno.         .

 mezclas  no  pueden  ser  empleadas  como  los ex
.plbivos  propiamente  dichos  d causa  del granvolumen  que
1óétipaú. Es preciso  poderlas  comprimir  de manera  que  se

.rdcan  i% (/  de su volumen,  por ejemplo;  pero  entonces
resúltarían  mutiles,  porque  d má.s de  otros  inconvenien

..t  k. de temer  que  uno  de los  gases  se  liquide y  perdien
dólaniezcla  su homogeneidad  sea  difícil  de inflamar.

EFgs  del  alumbrado  y aire  es  la  sola  mezcla  que  ha

réil3ido  una  aplicación  industrial  para  hacer  funcionax
‘:dsi4bores  de gas.Iaséclas  detonantes  líquidas  no  ofrecen  los mismos  .

ióéñientes.  y podrían  utilizarse  en  las  voladuras  de
iiÍnas.  Tales  son  las  que  dan  el  protóxido  de  nitrógeno            :
liquidóy  ácido  hiponítrico  que  es  líquido  hasta  la  tem-        . .  .  •:

..ettita  de 26° con  los  carburos  de hidrógeno.
(Cóntinuará.)  .  .  .

-  ..                         Tra/ueiclo por
JUAN  LABRADOR,

      1         .    Capitán deartillería  de la Armada,-



PA1A LA DETEBINACON DE LA SITiADlÓN EN EL M’
por los Ingenieros hidrógrafos de la Marina francesa

FAVE  Y  ROLLET  DE  lSLE

La  determinación  de  la  situación  en la  mar  por-medio
de  la  altura  de  los  astros,  ha  sido causa  de  un  número
considerable  de trabajos  fi  fin  de  llegar  al  resultadn’lo
mfis  rúpidamente  posible.  En  estos  últimos  añosio.S
fuerzos  se  han  multiplicado  obligados  por  la necesih4  de
obtener  mús á  menudo  que  antes  la  situación  del.buque.
Una  latitud  y  dos horarios  bastaban  otras  veces  cad4día
para  navegar;  en  la  actualidad  á  bordo  de  muchos  bu
ques,  el  oficial de servicio  debe sobre  el puente  tornarra
rias  alturas  y calcular  los  elementos  necesarios  pata  la
determinación  de la  situación.  Las  observaciones  deno
che  que  son  de  uso  corríente  no  presentan  la  garañtía
que  las  verificadas  durante  el día;  es menester  multiplicar
las  observaciones,  y,  por  coiisiguíente,  fos cfilculós  para
prevenir  los errores  de  poca  visualidad  del horizonte  Ó
dificultades  de lectura  que  puedan  ser  sus cauas

El  empleo  del  giróscopo  colimador,  tan  usado hoy día,
exige  múltiples  cftlculos para  obtener  las  verilkadlónes.
Recientes  trabajos  han  dado  lugar  fi  mótO1loS nuevos  y
numerosas  tablas  que  sin  abandonar  los  antiguós  proce
dimientos  se  han  extendido,  y  algunos  de ellos  han’ilega
do  d ser  de una  aplicación  corriente  si no  geneÑI.  Aun.
que  el cfilculo  se  haya  reducido  mucho  y  pueda’ utcerse
con  rapidez,  parece  aún  largo  y complicado  á lo:ue  Ue
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nen  que  usarlo  con  frecuencia.  Aparecen  casi  diariamen
temót9dos  nuevos  cuyos  autores  son oficiales de Marina,
y. según  óstos  y  los llamados  ájuzgarlos  reconocen  la  ne
.ci4d  de  obtener  nuevas  simplificaciones  en ellos,

tFcáiculo  exige  siempre,  por  sencillo  que  sea  y  ayu
ciado  que  esté  con  ingeniosas  disposiciones  de  tablas  y
fórmulas,  una  extrema  penetración  de  espíritu  que  pare
cQpenosa  á  algunas  personas  aun  en circunstancias  or

•  diñarias,  y   fortiori  cuando  la  atención  no  puede  concénti-arse  con  toda  seguridad.  Se  han  inventado  varios

aparatos  destinados  á  obtener  mecánicamente  el  resul’
tadoque  se desea  y procedimientos  gráficos  para  reducir
las  operaciones  que exigen  el uso de fórmulas  y  cifras.

Ls  mtodos  gráficos  tienden  cada  vez más  á  reempla

zael  cálculo  en un  gran  número  de operaciones,  recono
•  ciéndoles  grandes  ventajas,  más  rapidez,  menor  trabajoydisminución  en  los  errores.  Estas  ventajas  reconocidas

n:e1  calculador  que puede  trabajar  con  tranquilidad  de
espíritu,  no  son  tan  grandes  para  el  marino,  obligado  á.

•  operar  en  circunstancias  en  que  su  atención  debe  estardespierta  para  prevenir  cualquier  evento.

Lqs  procedimientos  gráficos  pueden  dividirse  en  dos

clases:,  las  construcciones  de  planos  destinados  á  obtener
los  datos  que  se necesitan  y  lcs cuadros  gráficos  Ó dbacos
qu  permiten  obtener  el valor  de los  desconocidos.

•;.;E1.iso  de  ábacos viene  á  ser  corriente  en  un  gran  nú
 de aplicaciones,  y  cada  día  toman  más  extensión,

reconiendando  para  ci estudio  de  sus  ventajas  la  obra  re
ciente  de M. Mauricio  d’Ocagne,  ingeniero  de  puentes  y
•fllZLK1as, (l)jI1k’  C  eXt)Otl(1J  1o  príncipio!  gdflcrLLlch h

•  ctLt  Parte  de maleiiuit  ica  a plictida.

•  EL sistema  que  nos  proponemos  tiene  á  la  vz  de estos

dosprocedimientoS,  y  suministra  con  la  ayuda  de  una
senci1la  operación  hecha  sobre  un  dbaco,  los  datos  nece

.‘  srjoú  a  construcción  de la  línea  de altura  por  el  pro
cedimiento  de Marcy  Saint-Hilaire.
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La  operación  que se  hace  sobre  este  dbaco consist:
cillamente  en colocar  sucesivamente  dos puntos  con
ción  á uno  de los dos  sistemas  de  coordenadas  retásy
curvas,  trazadas  con  intervalos  suficientemente  pb.d
mos  y leer  las  coordenadas  en  el  otro  sistema;  no  
pues,  construcción  gráfica  propiamente  dicha,  y  la  hdjt
de  papel  sobre  la  cual  está  trazado  el  dbaco puedé  suft
deformaciones  sin  que  su  exactitud  sea  afectada  ‘Úfl
modo  sensible;  además  puede  dividirse  el  dbco  en tantas
partes  como se quiera,  y,  por  consiguiente,  construirlo  en
una  escala  suficiente  á  obtener  la  aproximación  que  se
desee;  el  solo inconveniente  consiste  en  el  gran  númér
de  hojas  que  puede  hacer  su  uso molesto.

La  aproximación  con la  cual  se  obtiene  los  datb
cesarios  á  la  determinación  de la  situación  en  el  ni’
permitiendo  llegar  en la  práctica  ¿  una  exactitud  
rior  al  minuto,  basta  tomar  una  escala  de  coordeñdS
rectangulares  de Om,002 con  corta  diferencia  para  dieixhi
nutos.  Se aprecia  fácilmente  el  1/,,  del  intervalo  de  ia
curvas  que se han  tomado  de diez en  diez minutos.  La  su:
perficie  total  del ábaco es entonces  la  de dos  hojas  
pci,  tipo prolongado,  haciendo  las  dos  partes  de la  oerá
ción  sobre  la  misma  hoja.  Las  operacioñeS  numéri  
reducen  á  una  adición  ó  sustracción,  y  el  resultdd
obtiene  en dos  ó tres  minutos,  pudiendo  aprender  prnto
el  uso del abaco  cualquier  persona  que  posea  una itié
ción  elemental.

El  ábaco permite  también  obtener  el horario,  cozdiidó
la  altura  y  la latitud;  la  operación  que entonces  sé efedtúa
es  un poco  más  complicada  que  para  resolver  el  ióbé
mu  precedente.  Puede  servir  lo mismo para  resolvet  cóh
gran  facilidad  el  problema  de  navegación  por   de
circulo  máximo,  reemplazar  las  tablas  de azimutes,  lTéúár
la  misión  del  buscador  de estrellas  y,  por  últimó,  óir
las  horas  de  orto  y  ocaso  de los astros,  así  como süazi
mutes  en  el  horizonte.  En  resumen,  este  ábacóñifte
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resolver  sin  cálculos,  .  on  rctpidc/  y  precisión  uÍicitnte,

tóds  los  problemas  corrientes  de navegación  astronómi
ca,;riiiplazundo,  por  consiguiente,  las  tablas  de  nave
ga9lón,  salvo  las  de efemerides,  y teniendo  además  sobre
las  tablas  que se  fundan  en  ci  mismo  principio  ó  sobre
uLtus  análogo,  la  ventLJt  dc  no  exigir  el  empleo de un
punto  estimado  auxiliar,  que  complica  la  construcción  dc
lR  paialelas  de altui a y hace  su  exactitud  mucho  menor

DESCRIPCIÓN  Y  USO  DEL  ÁBAc0

 1  En  el triángulo  polo  zenit  astro  (P  Z E,  (fig  1 )
(véase  las  láminas  XI,  Xli  y XIII),  conocemos:  primero,
la  distancia  polar  del asti  o   90 —  d  =  P  E  (d  cs  la  de
cirnación),  segundo,  la  colatitud  A =  .P  Z,  tercero,  el  án  1
gulp  en el polo u horario  E  P  Z =  A-i que  se  deduce  de la

-  .ioutud  estimada,  hora  de observación,  tiempo  medio  de
Pís.  dado  por  el cronómetro  y la ascensión  recta  del  as
tro,.  Trataremos  de conocer:  primero,  la  altura  /: =  90 —

—  Z  E  (z  es  la  distancia  zenital);  segundo,  el  azi
mut  P  Z E  =-  Az  del  astro  sobre  el  centro  del lugar  El
prQblema  consiste  en resolver  el triángulo  esférico  P  Z E,

•  e  decfr,  determinar  el  lado  z  y  el  ángulo  P  Z E,  couo
cien1o  los  lados  ) y   y  el  ángulo  P  Z E  =  A{  La  resolu
cióri  le  este  triángulo  puede  reducirse  á  la  de  dos  trján-           •

g.ils  esféricos  rectángulos,  teniendo  un  lado  del ángulo  ¼

recto  conocido,  y  en los  cuales  los segundos  lados del án
recto  tienen  una  diferencia  igual  á  la colatitud.

,I.Z  El dbaco cuyo  sistema  de construcción  se  explica
rá  después,  permite  obtener  los  dos  lados  del  ángulo  rec
to  de un  triángulo  esférico  rectángulo,  conociendo  la  hi
potenusa  y uno de los ángulos,  y recíprocamente,  obtener
la  hipotenusa  y  uno  de  los  lngulos,  conociendo  los  dos
Iadç  del  ángulo  recto.

Por  el  punto  E  (hg  1 a),  hagamos  pasar  un  circulo
iáximo  perpendicular  al  círculo  máximo  P  Z  P’  que
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corta  este  último  en el punto  B.  En  el  triángulo  féti.
rectángulo  P  E  fi  conocemos  la  hipotenusa  .P
gulo  P,  podremos  determinar  los  lados  E  B  y  P’L  ‘E
el  triángulo  esfórico  rectángulo  Z EB,  conocn1.
lado  EB,  común  al  primer  ti-iángulo,  y el  ladó  Z!&
BP—P..3=  PB—).;  se  podrá,  pues,  determinkrlhi
potenusa  EZ  de  este  triángulo  y el  ángulo  Z.  ‘

Este  procedimiento  para  la  resolución  del triágúlo
férico  parece  fué ideado  por  Towson,  que en  1848 pub’f1
en  Inglaterra  tablas  acompañadas  de  un  cuadro  ébnt
niendo  curvas  acotadas,  verdadero  dbaco, sirviendo’ 
resolver  el  problema  de la  navegación  por  çirculo  IL
mo  y la  determinación  de los azimutes.  Sir WilliamPh6it-
son  ha publicado  en  1876tablas  fundadas  sobre  ést’h1i
mo  principio,  destinadas  á la  determin ación  del hoiri!or
el  azimut.  Otros  autores  han  usado  después  de  la  nia
idea  para  construir  tablas  destinadas  ó. abreviar  ePcálCtF
lo  de la  situación.

§ 3.°  En el triángulo  rectángulo  PEB  (flg. 2.a),l’Ó.

mulas  que  contienen  los lados  P  B  =  ,  B  E  =  ,  la  hipó
tenusa  .P E  =   y el  ángulo  P  A-I, son

(1)              cos. a=cos.  ,cos.
(2)             cot. !H =  cot.  ,  sen.  .

Dando  a 1 un  valor  determinado  y coñsiderando’y  
como  variables,  podremos  construir  la  curva  representa
da  por  la  ecuación  (1), llevando  sobre  un  eje  horizontal
los  valores  de 3, y sobre  uno vertical  los de   expresdÓS
en  grados  y minutos.

Demos  ahora  á  1  una  serie  de  valores  equidistantes
comprendidos  entre  00 y  990 de  10° en  10° por  ejemplóY y
construyendo  las  curvas  obtendremos  la  figura  3.’&i’
biendo  sobre  cada  curva  el valor  de  1. Hagamos  lo’ ntisrno.

con  la  ecuación  (2) y tendremos  una  serie  de ciiivas  sobre
la  figura  4.°, y  construyendo  las  dos  series  sobre  líiis
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ma  hoja,  tendremos  la  figura  5•,  habiendo  así  dividido  el
piianen  una  serie  de  cuadriláteros  curvilíneos  que  po
drernoshacer  tan  pequcftos  como se  quiera,  trazando  un

flúmero  sufiiente  de  curvas,  y  trazaremos  también  un
cuadrjculado  que  nos permitirá  leer  las  coordenadas  rec
tanulares.

Si  damos  un  valor  de   y  uno de  JET, podremos  encon
trar  en  seguida,  gracias  á los  numeros  escritos  sobre  las
curvas   interpolando  a la  vista,  el punto  que corresponde
áe.soá  valores;  las  coordenadas  rectangulares  de  este
pnto  nos  dará  los  valores  de   y  3 que  corresponden  á
estva4ores  de  y de Jí—l; inversamente  si conocemos  los
les.de   y  ,  marcaremos  el  punto  por  medio  de  las
distancias  coi respondientes  contadas  sobre  los  ejes  rec
tagulares  y lo leeremos  por medio  de las  curvas   y  JH

 Se.. puede  dar  una  interpretación  geométrica  de          
•.aco  que facilita  por  otra  parte  su empleo.  Las  cur

vas  Al son  los  lugares  de  puntos  de  igual  horario,  quesobre  la  esfera  son los  meridianos;  las  curvas   son  los      .

lugares  de puntos  de igual  declinación  que  sobre  la  esfe

son  paralelos;  puédese   priori  considerarlas  curvas
del  dbaco,  como meridianos  y paralelos  de  la  esfera  tra
.zadas  sobre  una  proyección,  y para  llegar  directamente

•  á  la  construcción  de  ésta  seguiremos  el  métod  si

guiente:
.-Cosideremos  un  cilindro  tangente  á  la  esfera  á  fo lar

go; 4e1rneridiano  P  C P’ C” (fig.  6). Desarrollemos  según
loa1gçreratrices  de  este  cilindro  los  círculos  máximos

t4es  pomo  B  Q, que  forman  con  el  meridiano  ángulo
•  recto,  y  pasando  todos,  por  consiguiente,  por  el  mismo
,puiflo  Q. Los círculos  menores,  teniendo  por polo  á  Q, ta

:le,ÇOfl”O  EF  G H,  se  desarrollan  según  círculos  sobre
a  §uperficie del  cilindro.  Abramos  el cilindro  según  una

gnrtriz  y  desarrollémosle  sobre  un  plano,  y  tendre
...mpasí1a  proyección  conocida  bajo  el  nombre  de carta

.plaa  sobre  la  cual  los  círculos  máximos  equidistantes,
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pasando  por  el  punto  Q, serán  rectas  equidistantes,  7I
círculos  menores  equidistantes,  teniendo  p01’ poib’Q;.
rectas  equidistantes  perpendiculares  á  la  primia.Éí
este  desarrollo  los  meridianos  y  paralelos  vieneñs
las  curvas  cuyas  ecuaciones  hemos  dado  anteriorrhte
y  así  obtenemos  desde  luego  el dbcíco que  habíamds  chs
truído.  Marcaremos  un  punto  sobre  el  ábaco, conódéiidó
i  y  H,  como se marca  sobre  una  carta  geográfica,  doiide
los  meridianos  y paralelos  no  son  generalmente  ríos,
punto  en  que  se  da  la  longitud  y  latitud.

 5.  No  hernosrepresentado  así  mfis que  unod  lós
cuatro  cuadrantes  de un  hemisferio;  pero  vamos  á
festar  cómo  esta  figura  puede  bastar  para  resolidl
problema,  aun  cuando  el triángulo  P  Z E  no  esté  oxt.
nido  todo  entero  en este  cuadrante,  y  puesto  que
i-arios  se  cuentan  de  00  á  180° hacia  el  Este  Ó  ‘O
no  hay  necesidad  de  ocuparnos  más  que  de un soid h’dris-.
ferio,  contando  también  los  azimutes  hacia  el  Etó
Oeste  á partir  del  polo. En  la  práctica  se  sirve  de Iáde
clinación  y  altura  en  vez  de la  distancia  polar  y  zeitál,
escribiendo  sobre  las  curvas  de  la  primera  serie  en  éz
de  los valores  de  que le corresponden,  los suplemntóde
estos  ángulos,  y sobre  el  eje  horizontal  no  la  distañi  f
del  punto  B  al  poio,  sino las  distancias  b =C  B  delpuiiio
B  al  ecuador.

Consideremos  (fig. 7) dos puntos  E  y E” situados  éúos
cuadrantes  (1) y  (2), tales  que  EF=P  B’,  P E=PElos
ángulos  B  P  E,  B  P  E’  son  suplementarios,  así  iio
los  arcos  O B  y  OB’.  Vembs  que fi cadavalor  decórrés
ponden  dos  valores  suplementarios  de b y  de 11-1, ldtie
nos  conduce  fi escribir  sobre  cada  curva  M  de  la  seiin
da  serie  al  lado  de  los  ángulos  que  les  correspoñde,’  los
suplementos  de estos  ángulos,  y por  la  escala  dbs’cisas
escribir  sobre  dos  líneas  horizontales  los  valoresde  ¿
de  0° fi 90° y  sus  suplementos.  Así  se  extiende  él  uddel
dbaco  fi triángulos  rectángulos,  en  que uno  de lo&  ti.
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‘cés  ‘es  P  y  los  dos  otros  pueden  encontrarse  en el pri
eo  Ó segundo  cuadrante.  Tratemos  ahora  d.c examinar
tolós  los casos  que  puedan  presentarse  po  las  posicio

 r1ativas  del polo,  del zenit  y  del astro,  y  çle buscar
ct4l  aelos  dos  ángulos  inscritos  será  necesario  leer  en

  entendiéndose  siempre  por  primer  cuadrante

•  elque  está  limitado  a la  parte  del meridiano  que  contiene
-  i,  jt;

.6..Primer  cuso._SupoflgamOS  que  el  astro  esté  en
‘el  primer  cuadrante  (fig. ‘8), en  este  caso  .11-1 <900,  y  la
declinación  es  del  mismo  nombre  que  la  latitud;  supon
ms  además  que  Z  se  encuentra  entre  P y  B;  cono
cén,o  la  distancia  polar  P  E  Ó su  complemento  d  y  el

.B  P  E=IE-i,  marcaremos  el  punto  correspondien

té  a.: estos  valores  sobre  el  aco;  la  abscisa  b de  este
-  punt  nos  dará  el  arco  O .B y la  ordenada  a  el arco  .8 E.Setra  de determinar  la  distancia  zenital  Z  E  ó su com

•  ,1rpento  I  y el  ángulo  P Z E  ó Az.
Faciendo  girar  el  triángulo  B  Z E  alrededor  de  O Q

hasta  que  el punto  Z  venga  en P,  habrá  girado  un  ángu
lo, ZP  igual  á  la  colatitud.  El punto  B  viene  en .8,,  y  se

tieneü  B,=  C B  ±  X =  b --  X, el punto  Ecae  en  E1, y  re--   •ft  fl  E,  =  B  E  =  a.  Podremos,  pues,  por  medio  del

dbaco  conocer  la  abscisa  C B,,  y  la ordenada  a,  marcar  elE1  por  sus  coordenadas  rectangulares  y  leer  el

-   de  P  E1 ó de  su  complemento  It  por  medio  de las
irya  d  y  el  valor  del  ángulo  C’ P  E,  A.z  por  las

“.cúivasM,  notando  que  en  este  caso  es  menester  parale48,  tomar  de  los  (los  ángulos  inscritos  sobre  las

urva,  H  el mayor  de  90”, y  tener  así E  =:  b ÷   <900;
•  eumen,  en  este  caso  tendremos  M  <900,  b <90,

fi  100,43>900•
•;  Segundo  caso.. —Supongamos  que  el  astro  esté  en  el

.priinercuadrante,  pero  que  el  punto  B  sea  entre  Z  y  PSe  tiene  aún  A-l <900,  y  la  declinación  es del

nombre  que  la latitud.
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llagamos  girar  el triángulo  BZ  E  alrededor  deO’,d
modo  que Z venga  de P. Sea  B, y E,  las nuevas  posfiií.
de  B  y  de E.  Determinaremos  como  anteriormet&
valores  de  C B  =  b y  B  E  =  a  por  medio del  dbticb; pat»
tiendo  de los  datos  t/  y  1F-J, se  ve que  para  reso1T.i
triángulo  8,  P E,  igual  al  triángulo  8  Z  E,  conoeemó
la  abscisa  C B,  =  C 13 ±  ?  =  b +  )‘,  y  Ja ordenada  .B,,
=  a.. Leeremos  el valor  de It por las  curvas  d,  y  e1aior
del  ángulo  B,  1’ E,  =  A.r  por  las  íF-I; pero  en  este”cas’ó
es  necesario  tomar  de  los  dos  ángulos  inscritos  sobre
los  M  el que  es  menor  de 90°; en  resumen,  en  esta  caó
tendremos  Id  <90°,  b <  90°, fi  >900,  Az  <90°.

Tercer  caso.—Supongamos  el  astro  en  E  segundo  ciia
drante  (dg.  10.  En  este  caso  IR  >900,  la  declinaci6h
latitud  son del mismo  nombre,  b =  GB  es mayor  d&90O:’
es  necesario  tomar  por  abscisa  del  punto  E  el  ángo-’
inscrito  sobre  la  escala  horizontal,  que  es  mayor  d90
Hagamos  girar  el  triángulo  P  Z E  alrededor  de O Q  
modo  que  Z venga  en  P,  B  caerá  en B,,  E enE1,  ypor-ei
mismo  razonamiento  que  anteriormente,  nos  condiciiá.
igual  procedimiento  de  resolución,  y  tendremos  siempÑ
fi  =  b  + ,  pero  en  este  caso  en que  B  >90°  se  tñar
para  A  un ángulo  menor  de  90°; en  resumen,  estek
cer  caso  dará  rl 1:>  90°, b >  90°, B>  90°, Az  <90°.

Citarlo  caso.—Supongamos  el astro  en  E  en  el ctiartó
cuadrante  (dg.  11). En  este  caso  Id  <90°,  la latitud  ydé
clinación  son  de  nombre  contrario,  y el  punto   

cuentra  al otro  lado  del  O con  relación  á. P. En  vdl
triángulo  P  E  B,  consideremos  el  triángulo  P’ E  •B. Co?
nocemos  la  declinación  d  que  es  igual  al  compleiíeto
del  arco  P’ E,  y  el ángulo  EF’  B  =E  P  B,  y  operand»
sobre  el  e/baco,  encontraremos  para  la  abscisabdel:
punto  E  el  arco  OB  =  b,  y  para  la  ordenada  aeI  arcÓ
B  E.  Hagamos  girar  el  triángulo  Z  E  B  en  el : misrnd
sentido  que  anteriormente,  de  modo que  Z  venga  eit  F;
E  caerá  en  E,  y  B  en  B,.  Marquemos  sobre  el  e/baco
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l  p  toE,  teniendo  por  abscisa  B  =  C B,  y  por  ¿rde
nada   C,, y leeremos  por  medio  de las curvas  d  ci

:0.tento  P  E,,  es decir,  la  altura,  y por  las JET el dn
gú1  .  P  E,  =  P  Z  E  A  tomando  el ángulo  inscrito
sobieJH  que  sea  mayor  (le 900, tendremos  en  este  caso,

:Ci.BB,—CB=B=?_L,ysiconvenirnps  que  b
es  negativa  cuando  la  declinación  es  de nombre  contra
iQ.ála,  latitud,  resultará  B  =b  ÷  .  En  resumen,  para
este  caso  JET <  90°,  b  negativo  ó  <900,  B  <90°  A.>
90°f.  -

•    1  astro  no  podrá  nunca  cncontrarse  en  el  tercer  cua
•  dra.nte, pues  en  este  caso  el arco  Z  E  sería  mayor  que 90°
•  y,  por  lo. tanto,  bajo  el horizonte.

uniendo  las  conclusiones  á  las  cuales  hemos  llegado
en  cada  uno  de los  casos  ciue acabamos  de examinar,  po-

•  dreos  establecer  la  regla  practica  que  se  encontrará
máadlante  para  el uso  del daco  (pig.  735), se  v&tarn

•  bié,  qu  éste  puede  servir  como  las  tablas  de azimutes,
puesto  quese  obtiene  el  azimut  del  astro  conociendo  su
decUnación  y  horario.

Puede  igualmente  reemplazar  el  buscador  de  estrellas
para  çncontrar  el nombre  de un  astro  cuya  altura  y azi
muhaya  sido  observado.  Las  operaciones  se  harán  en
este  caso  del  mismo modo que  para  resolver  el problema
esiiado  anteriormente,  pero  siguiendo  un  orden  exacta
meiteinverso,  y  la  discusión  de  los  diversos  casos  se
haiigual,  encontrando  en la  pág.  736 la  regla  práctica
qtqhay  que seguir.

 Se  puede  usar  el tíbaco para  conocer  muy  rápida
mee  la hora  de orto  y  ocaso  de  un  astro  y  su  azimut  al

•  hoizonte;  en  este  caso  se  conoce  la  declinación  d,  la  co
laituddl  lugar  ) y la  altura  que  es  cero.

•    S  ve  desde  luego  que  se  tendrá  B  =  O ó B  =  180°, b =
B-),de  donde  b =  —  )  6 =  180° —  se  buscará  el  pun

•  to  deintersección.  de la  vertical  correspondiente  6. b con
hIz?va4,  vióndose  (Éig. 12) que  el primer  valor  se refie

•  •••

•   .••
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re  al  caso  en que  el  astro  esté  en  el  cuarto  cuadraate  es:
decir,  cuando  la  declinación  y  la  latitud  son  de  nobres
contrarios.  El segundo  valor  se  refiere  al  caso  enqueei
astro  está  en  el segundo  cuadrante,  es  decir,  en qtk  sw
declinación  y latitud  son del mismo nombre.  En el primer
caso  se  leerá  M  <90°,  y en  el segundo  JFI >  90°.

Para  tener  el azimut,  es  necesario  seguir  la  líneahóri
zontal  pasando  por  el  punto  de  intersección  hasta  su  en
cuentro  cori  la  vertical  de  izquierda  correspondiente  á
B  =  O y buscar  el valor  de  A.  para  este  punto;  pro’se.
ve  que  aquel  de  los  valores  de  A.r  que  es  más  pequeo•
de  90° es  igual  d la  ordenada  a  del punto;  este  es ei  valor
que  conviene  al  caso  en  que la  declinación  y la latitudson
del  mismo nombre;  en  el caso  contrario  se  tomará  el  áu
plemento  de este  ángulo,  encontrándose  la  regla  prçtica
que  hay  que  seguir  en la  pág.  736.

 9.  El  dbaco sirve  también  para  determinar  ei:hra
rio,  conociendo  la  altura  verdadera,  la  declinaciónyia
latitud;  para  resolver  este  problema  vamos  á  utilizar  el
sistema  de  desarrollo  de  que  hablamos  en  el párrafo  4.
Tracemos  sobre  un  hemisferio  meridianos  y  paralelos
equidistantes  de  10 en  10° por  ejemplo,  y  escribamosor
bre  cada  una  de estas  lineas  el  horario  ó  la  deciinción
que  le  corresponde.  Figuremos  un  cilindro  circunScrito
en  la  esfera  á  lo largo  del meridiano  F  C P’  G’, desarrQ
liemos  según  las  generatrices  del  cilindro  los  círpulos
mdximos  pasando  por  Q y perpendiculares,  por  ;coflsir
guiente,  al  meridiano.  Cortemos  el cilindro  según  la gene
ratriz  pasando  por  P’  y  desarrollémosle  sobre  un  lano,
obteniendo  así  la  figura  14, que  repiesenta  todo.elheis
ferio.  Los  meridianos  y  paralelos  vienen  á  ser  las :CWVaS

trazadas  y los  nombres  inscritos  sobre  estas  curvas  co
rresponden  d los  que  habíamos  inscrito  sobre  los :meri
dianos  y  paralelos,  y los  inscritos  en  la  línea  horizontal.
de  abajo  corresponden  á  la división  del meridiano.  :

Esta  tigura  comprende  cuatro  partes,  dos á  dos:igia.ts
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y  sm&rieas.  Doblándola  en  dos  alrededor  de R  S,  des
ptse;xiuevo  alrededor  U X, las  curvas  se  sobreponen

.ybasta  escribir  al  lacio de una  y de otra  sobre  cada  curva
los  çlçs  ángulos  suplementarios  á  los  cuales  correspon
den  Por  bajo,  sobre  una  primera  linea  los  ángulos  de O

•  á. 90°,. y  sobre  una  segunda  los  suplementos  de estos  án
gulos  y aplicando  la  regla  que ya  hemos  establecido,  la
figura  U.R  S X bastará  en todos  los casos.

nslderetnos  desde  luego  el  conjunto  del  desarrollo.
Supongamos  el  problema  resuelto  y  marquemos  el  astro
sobre  la  figura  14 por  su  declinación  y horario  en  E.  Para

•  encontrar  su  azimut  y  altura  hemos  visto  precedente-
mente  ue  es  necesario  hacer  girar  este  punto  sobre  la

•  esfera  un:ángulo  ),  lo  que  viene  á  ser  sobre  la  figura,
dépizario  siguiendo  una  línea  horizontal,  una  longitud
igual  á   medida  sobre  la  escala  de  abajo,  teniendo  en-            :
tonoéslapósición  E  tracemos  la  curva  que  pasa  por  el
punteE,  punteada  sobre  la  figura  que  desde  el  principio
se  puede  trazar,  puesto  que  conocemos  la  altura  i;  tam
biénse  puede  trazar  la  curva  d  sobre  la  cual  se  encuen
tra  el  puuto  E,  y sabemos  además  que  los  dos puntos  es-
tan  átrna  distancia  E  E,  =
SupoÍigamos,  pues,  las  dos  curvas  correspondientes  á
dyk-trazadas,  tomamos  sobre  una  regla  una  distancia
EE?  ),  coloquemos  ésta  á lo  largo  d  una  línea  hori•
zcintal,y  corriéndola  paralelamente  á  ella misma de mod.o
queel  punto  E  siga  la  curva  Ji,  hasta  que  el punto  E,  en-          •

OUeIItré  la curva  d; entonces  podremos  leer  el horario  por
•niedo  de  las  curvas  iE-I.
:iHalamóS  notar  que  si el  punto  E  de  la  regla  describe

la’curvah,  el punto  E  describirá  la  misma  curva  trasla
dadaparalelameflte  á  si misma una  distancia  igual  á  ).  Si

•   calcárnos  la  curva  Ji en  un  papel  trasparente,  podremos
•   crrei  este  calco  una  distancia  igual  á   y  encontrar  el

punto  de  intersección  de las  dos curvas,  y  trazando  una
segunda  figura  idéntica  (t la  primera  sobre  una  hoja  trans

ToMo uxz,.—J’NIo, 1593.
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parente,  podremos  resolver  el  problema  por  un  ÇÇ
miento  análogo  al  del planisferio  de Kelier,  siendce
plazada  la  rotación  por  una  traslación  
puntos  E  y  E,  pueden  encontrarse  en  diferentesppa
drantes,  y  á  causa  de esto  es  por  lo que hemos  
do  el  conjunto  del desarrollo;  pero  se  puede  no  necj4tr
más  que  una  figura  representando  uno de los  cuadr,.
teniendo  cuidado  de volver  la  hoja  transparente.  en  ca
de  pasar  de  uno  al  otro  cuadrante,  determiná  oe  ::
posición  que hay  que  dar  á  la  hoja  por  medio  del4qb,lej
graduación  y siguiendo  una  regla  general  anáogal4
que  se  ha  establecido  para  el  primer  problema,

El  uso de  hojas  tan  grandes  como  serían  necs.riO  .çs,.’
molesto  y  se  puede  llegar  á  un  resultado  más  
rápido,  por  medio  del  artificio  siguiente:  se  conoÑer.
siempre  un  valor  aproximado  del  azimut  del  ast.Q,J
por  marcación  de la aguja,  ya  por  medio  del  dbaco,, pix
tiendo  de un valor  JI-i aproximado  dado  por los  crqórne.
tros;  conociindose,  pues,  con  cierta  aproximaciÓfl l..po
sición  del punto  E1, se puede  no trazar  más. que  la  pequé’.
ña  porción  de curva  Ii,  sobre  la  cual  se sabe  de»estar.
situado.

Notemos  además  que  si sobre  el dbaco las  cura.et.ñ
trazadas  de  10’ en  10’, dos pequefias  partes  de 
próximas  pueden  casi  rigorosamente  coincidir.  .

mos  sobre  un  pedazo  de papel  dióptrico  n  las proiITU4
des  del  punto  E1,  correspondiente  á  u y  al  val9r  »pp.i
mado  de  A.z, la curva  más  cercana  de  la  
se  trata  de trazar.  Se moverá  horizontalmente.  estacurva
de  modo  que  pase  por  el  punto  E1, marcando  ,sob.
calco  las  líneas  horizontales  y verticales  inrnedlatsE1
que  correspondan  á  un  número  exacto  de grados.,;,

Sean  B,.  y  a  restando  ahora  )  de  B,.,  se  obe.ñç1rá un
ángulo  b,. y se  marcará  sobre  el  dbaco  el punto  qu  tiene
por  coordenadas  b,. y a,. y  se  llevará  el punto  B,

calco  sobre  el  punto  &  a,.  del  dbaco,  pudiéndos  enon
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trúsiiaiintersecCiófl  de la  curva  Ji con  la  curva  d,  no

itiecesaro  el  trazar  esta  última  curva’  por  poder
se  apFeciar  A la vista  la  distancia  de las  intersecciones  de
la  cúra  Ji con las  dos  curvas  que  corresponden  al  valor
dckid  dy  sólo tener  cuidado  de  volver  el calco  cuando
IointsE  y  E,  estén  en cuadrantes  diferentes,  siguien
do  pára stola  regla  de la  pág.  735.

Eá  péración,  cuya  explicación  es  in  poco extensa,  es
en  a:’práctica  tan  sencilla  y  rápida  como  la  que  sirve  A
dettniinár  la situación  aproximada;  pero  en la  mar  este
último  método  será  el más  l  menudo  preferido.

En  cuanto  A la  determinación  del  horario  para  encon
tririéstado  absoluto  por  medio  de  observaciones  he
chas  en  tierra,  la  aproximación  de  un  minuto  de  arco
qú’dael  dbaco comprendido  en eliminaciones  prácticas

•  srá  iigeneral  insuficiente;  sin embargo,  podrán  presen
taré  ásos  en  que  la  investigación  del  horarió  sea  útil
paiá  la comprobación  aproximada  de cálculos,

 El  dbaco se puede  usar  para  determinar  1a derro
•  taporarco  de círculo  máximo  y  la  distancia  de  dos pun
•  tóS eüqúé  se  conocen  las  latitudes  y  diferencia  de  lon
gitud.

E1  problema  es  el mismo  que  el de la  determinación  del
pürtO  aproximado.  En  este  caso)  representa  la  colatitud
dé!  pritb  de partida,  d  1a latitud  del  punto  de  llegada,
MUí.diferencia  de longitud,  is  será  el  ángulo  de  rum

•  bó.érolita4ó A partir  del polo de 0° A 180°, Ji la  distancia  de
IÑ> dSPuntos,  pudiendo  suceder  que  esta  distancia  pue
1&ñiayor  de 90°.  Haciendo  fi  =  )  ±  b  y tomando  se
gúilaregla  precedente  b  eunu)  t’IttIVO  $(  p(Jdrtl  ca

cóñtrai  jiurá 13 un  valor  negativo,  ó  bien si h es  positivo
e  pçdM  obtener  B>  1800. En  este  caso se  tomará  B1 =

é  .dlitará  la  regla  (2)  A los  valores  absolutos  de .

pérósis  negativo,  es  necesario  tomar  el  suplemento  del
.Iórcntontrado  para  Ji, A fin de  tener  la  distancia  de

1•
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dos  puntos,  encontrándose  la  regla  práctica  ql.  de
seguir  en la  pág  736

 11  A primera  vista  puede  temerse  que  con  is  de
tormac  iones  de  la  proyección  y  los  pequeños  ángulos
bajo  los cuales  se  cortan  las curvasen  ciertas  ;pa$.,  la”
aproximación  con  que  puedan  obtenerse  los ‘reltdos
no  sea  insuficiente  en  ciertas  porciones  del ábaco pero
es  menester  hacer  notar  que  el  sistema  de  próyciófl
empleado  no  tiene  por  efectomás  que aumenaiqfrcU
los  menores  cuyo  plano  es paralelo  al meridiap;  çuando
se  aproximan  al  polo  Q  en  la  misma  relac  ..oda  la
longitud  de  uno  de  ellos  y  conservando  sus., disçancias
respectivas.

Las  distancias  de  sus  puntos  de  intersección;  cpu los
meridianos  y paralelos  son,  pues,  aumentada  en  uiia re
lación  constante  para  uno  de  estos  círculos  mengreS,  y
moviendo  un  punto  á  lo  largo  de  línea  recta  horizontal
que  le represente,  la posición  de este  punto  podr  ser  de
terminada  en  toda  la  longitud  de la  line  con  lámisnia
exactitud.  Hay  necesidad  de  hacer  notar  adem  ue  lá
exactitud  de  la  determinación  de las coordenadas  rectan
gulares  importa  poco  con  tal  que  la  de  los  resultados
quede  la  misma.  La parte  del aCO  donde  ladeforniaCiófl
venga  á  ser  considerable  corresponde,  por  otra  parte,  á
alturas  muy  pequeñas  para  dar  buenos  resultados.

Sin  embargo,  los  azimutes  no  se  determinan  ,sobre  el
íbaco lo mismo  que sobre  la  esfera  con  la rnisiaprOXi
mación  absoluta;  pero  lo serán  por  otra  parte  ççi  exacti
tud  suficiente  ait  el  trazado  de’la  línea  d’  altura  y
para  todos  los  otros  casos  prácticos  en  la  mar

Tomando  por  escala  de  coordenadas  rectangUlare
llmm  por  l,  y  trazando  las curvas  de 10’ er  iOél  inter
ralo  mínimum  de  dos  curvas   es  de  lmm,83,  jirpo14n
dose  fácilmente  ml la  vista  próximamente  i.  obtenién
dose,  pues,  una  aproximación  de  1’

El  dbaco ocupa  entonces  un  cuadrado  de 99 cm. de lado
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iSeldivide  horizontalmente  en  dos hojas  de  horma  de
rs’apel  tipo prolongado,  que  pueden  entrar  en  1o

cartónes  de éstas  y  estar  dispuestas  sobre  las  mesas  de  zi
:bdtdó’para  ser  extendidas  á  necesidad,  viéndose  inmc•

‘chaamente  sobrc  cuál  de ellas  el astro  se  marca  y  el pun
to  debiendo  ser  corrido  segun  una  horizontal,  la  opia

t!h$e  efectda  entera  sobre  esta  hoja.
El  d?aco se  presta  á la  medida  de variaciones  de  resul

:;:taden  función  de  variaciones  de  datos)  y,  por  consi.

3Uié,-  las  condiciones  favdrables  se  ven  claramente,
‘  petmitiendo  iesolver  algunos  otros  pioblemas  de interés

secundario  sobre  los  cuales  nos parecc  inutil  insistu
;:figura  16 representa  la disposición  general  y  forma

de  laé  curvas;  la  figura  17 representa  una  parte  del  dbaco

de  10°, cuadriculado  en la  escala  que debe  ser  grabado

RELAS  PRACI’ICAS PARA  EL  USO DEL  ABACO

1  O  Uso  del  dbaco  pai  a  la  determnaci6n  de  la  sztua
‘cón  apro cunada

DATOS                     iNCÓGNiTAS

4  Declinación del asti o        Ji Altura  estimada del astro
MiHrario.                   As. Azimut del astro.

del  punto  esti
mado.

Las  curvas  l-{  ieprcsentan  los  meridianos,  y  las  cui
va  d los  paralelos  de la  esfera  celeste

Marcar  el astro  por  su  declinación  y  horario  por  medio
 1s  curvas,  apreciando  los  minutos  á la  vista.

Llas  coordenadas  del  puflto  así  marcado:  A  sobre
la  escala  vertical,  1’ sobre  aquella  de las  dos escalas  hori
zontales  que convenga,  segun  el  valor  de .H

Si  se  tiene  JH <900,  se  leerá:  b <  90°

 Sj        M> 930,  se  leerá:b  >90
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1-lacer  B  =  —  b,  considerando  b como  negativo  si  l.
declinación  y latitud  son de  nombres  contrarios

Marcar  ci  punto  que  tiene  por  coordenadas  ecnu
lares  a y  fi.

Las  curvas  iLl, representando  ahora  verticales,  y ,s
curvas  /  círculos  de  igual  altura,  se leerá  la  altura1eti-
mada  por  medio  de  las curvas  d y  el  azimut  por  1is  qt4.r
vas  H.

Si  se encuentra  B.<  90°, se  leerá:  Az  >900.
Si            fi> 90°, se  leerá:  Aa  <90G.

Las  coordenadas  rectangulares,  no  estando  trz4as
sobre  el  dbaco más  que  de grado  en  grado,  se obtedi..
los  minutos  por  medio  de  una  escala  transarente..rz,)
da  sobre  una  hoja  muy  delgada  de  talco  6  celuloi.qe,
idntica  á  la que  está  colocada  por  encima  del dbaco ‘ftgziL
ra  15,.  La  hoja  transparente  está  cortadá  según  la
línea  A  fi.  Se  lievard  el borde  A  B  sobre  el  punto1  y  la
intersección  de  la vertical  del  dbaco, á  la  izquierda  del
punto,  con  una  de las líneas  oblicuas  de laescala,.perir
tiró.  leer  las  decenas  de minutos  sobre  la  escala  horizon
tal  y  las unidades  sobre  la  escala  vertical  del transpre
te.  Se  leerán  las decenas  sobre  la  escala  alta  y las  unida-
des  á  partir  de  alto,  si se  lee  b 6 B  <90°  sobre  la  prime
ra  línea  del  ábaco;  sobre  la  escala  baja,  y  á  partir  de
abajo,  si  se  lee  b  6  B  >  90°  sobre  la  línea  inferior  del
ihaco.  Será,  en general,  inútil  el leer  el  número  deii
tos  de la ordenada  a,  y  bastará  el  tomar  con  un.  cmp4s.
la  distancia  del punto  á  la horizontal  próxima  del 4bcy.
llevar  esta  distancia  sobre  el  borde  del  transparente
cuando  ocupe  la segunda  posición.  Se  construirá  en  se
guida  la  línea  de altura  sobre  la  carta  ó  sobre  una  hoja
especial  por  el procedimienf  o común.

2.°  Uso del  dbaco  corno tabla  de  azimutes.  —Esçe pr
blema  está  comprendido  en el  caso  precedente,  .  .

30  Uso del  ibaco para  encontrar  el nombre de un  c$t ro
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obdó.—La  operación  es  exactamente  inversa  de  la

•  precedente:

DATOS                    INCÓGNiTAS

h.  Mtra  verdadera.        (1. Declinación.
AzYAzimut.                                      iE-l. Horario.
).  oÍatitúd  del  punto de ob-

•  sefvación.

Marcar  el  astro  por  su  altura  y  azimut.  Las  alturas  se
rán  leídas  por  medio  de  las  curvas  d,  y  el  azimut  por
la&ia’S&ieen  las  coordenadas  rectangulares  del  punto
ancádo:  a  sobre  la  escala  vertical,  B  sobre  aquella
delasclos  escalas  horizontales  que  conviene,  según  el
valorde  A.

•  

‘Si  se  tiene  Az>  900,  se  leerá:  II <900.

‘Si       Az<900,seleerá:B>900.

Haér  b =  B  —  X. Marcai  el  punto  que  tiene  por  coor
•  den.aúas’ rectangulares  a  y  b,  y  leer  la  declinación  por

•  meicYde  las  curvas  d y  el  horario  por  las  F-l.

Si  é  encuentra  b <90°,  se  leerá:  H  <90°.
Si            b>90°, se  leerá  iE-i>90°

•  SFiesulta  b negativo,  la  declinación  es  de nombre  con
traroái’de  la  latitud.
•  4’.U  del dbaco para  encontrar  el  orto y  ocaso de un
strsu  arinut  en el  horéonte.

-        DATOS                    INCÓGNITAS

h.  Q°.        •            4H. Horario.
a: Délinacjón  del astro.  Az.  Azimut.

,  Colatitud  del  lugar  de  ob
•i•VaÇiÓÍL
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Buscar  el punto  de  encuentro  E  de  la  curva       la
línea  vertical,  pasando  por  el punto  b =  ).  Se
medio  de  la  curva  Al,  pasando  por  el  punto  E1’hra
rio  del  orto  y  ocaso.  Se  leerá  iE-i >  9Ø0,  si  la  lit’3
declinación  son  del  mismo  nombre.  Se  leerá  H;  
si  la  latitud  y  declinación  son  de  nombre  coñtraró.’Lá
ordenada  a  del  punto  E,  leída  sobre  la  escala
dará  el  azimut  del itstro  en el horizonte,  si la  declinación
y  la  latitud  son  del  mismo nombre;  en  el  caso  contrario,
es  necesario  tomar  el suplemento  de a.

5.”  Uso  del  íbaco  para  la  determinación  del  horario:

DATOS                    INCÓGNITAS,

Ji.  Altura  verdadera.         A-l. Horario.
d.  Declinación del astro.                 .. .

x.  Colatitud  del  lugar  de  ob-              . ,.;.

servación.                        .,-

As.  Azimut  aproximado  del
astro.

Marcar  sobre  el dbaco elastto  en E, por  su alturah  su
azimut  aproximado  As,.  por  medio de  las  curvas  dpara  h
y  Al  para  Aa,..

Calcar  sobre  una  hoja  de papel  transparente  lactrva  d
ms  cercana  de este  punto  entre  los  dos  valores  liinives
de   1, entre  los  cuales  debe  estar  comprendido  elaziniut
rer±tdero.  Calcar  la  horizontal  más  próxima  á  E,,  sea  a
el  número  entero  de  grados  á  los cuales  correspóii&  so
bre  la  escala  vertical.  Movamos  la  hoja  transpáéki
guiendo  la  horizontal  de modo que  la  curva  calé  a!véñ
ga  l  pasar  por  el  punto  E,;  marquemos  la intercdiÓae
la  horizontal  a,.  con  la  vertical  ms  próxima  
sea  B,. el número  exacto  de  grados  á  los  cuale  Cói&

ponde  sobre  la  escala  horizontal.

Si  se  tiene  AZr  <900,  se  leerá:  B,. >  9Q0

Si          Az,. >  90°, se  leerá:  Br <9O,
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jIace  b,. =  —   colocar  sobre  el  dbaco el  punto  que
deeo  coordenadas  a,. y b,., y  sobreponer  d este  punto

del  calco.  Leer  el valor  de 11-1, dado  por  la  inter
de  la  curva  calcada  con la  curva  dque  corres•

pde  41a  declinación  del  astro;  es  inútil  el  trazar  la
r  J, pues se  aprecia  fácilmente  á  la  vista  la  posición

e1ppnO  E  éntre  las  dos  curvas  próximas  del  dbaco.

Si  se  encueLtra  b <90°,  se  leerá  Al  <900
Si            b> 90°, se leerá:  Al  >  90°.

‘Si  tindo  A.,.  <  90°,  se  encuentra  b  <  9o0, ó si  la
latitud  y declinación  son  de  nombre  contrario,  es  nece
sario  entonces  volver  la  hoja  del  papel  tránsparertte.

6.0  Uso del ábaco para  determinar  el rumbo  en  la  na
vegación  por  círculo  máximo  y  la  distancia  de  dos
puntos:

DATOS                    iNcÓGNITAS

Colatitud  del punto  de par-  Az.  Rumbo  á  seguir  (cofl
:tid.                     tándolos de QO  1800).

d.  Latitud  del punto  de  ile-   h. Distancia  de  dos  puntos.

gada.
AL:Diferencia  en longitud  de
:;.los:dOspufltos.

Al  representan  los  meridianos  terrestres,  y
lps  paralelos  ls  curvas  d. Marcar  el punt  de llegada  por
ulaitu4.y  diferencia  de longitud  con el punto  de partida
pr  medio  de  las  curvas,  apreciando  los  minutos  á  la

•  vist..  Leer  las  coordenadas  rectangulares  del  punto  así
meado:  a  sobre  la escala  vertical  y b Lobre las dos  hori

•  zóntales  que  convenga,  según  el  valor  de Al.

,  ,  Si se  tiene  .tF{ <  90°, se  leerá:  b <900.

A-l>90°,seteeráb>900.
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Hacer  X ±  b =  B,  considerando  b como negatiio  si las
latitudes  son  de nombres  contrarios.  Marcar  el puntó  que
tiene  por  coordenadas  rectangulares  a  y  .8,  y  leer  el
rumbo  por  medio de las  curvas  A-i y la  distancia  por  me
did  de las  curvas  d.

Si  se  encuentra  O°<  B<  90°,  se  leeiá:  Az>  900.

10°>  .8>  90°,  se  leerá:  Az<90°,
Si            .8> 180°, se tomará  B1  36Q —  B).
Si            fi <  0°,  se  tomará  fi,  =  —

En  los  dos últimos  casos  se  aplicará  la  regla  (2) á  los
valores  de B,  para  leer  Az,  pero  para  obtener  la  distan
cia  de los  dos puntos  es  necesario  tomar  el  suplemento
de  Ji dado  por  el dbaco.                    .:



•   MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES
Y  QUE  SE  HAN  INTRODUCtDO  EN  EL  TORPEDO

.WH1THEAD  SCHWARTZKOPFF
po    uIee   do aLillor  de di

DON  GABRIEL  ESCRIBANO

En  los  primeros  modelos  de  este  torpedo,  su  máquina
se  ponía  en movimiento,  en los lanzamientos  sobre  agua,
antes  que  aquél  se  sumergiese  en  dicho  elemento,  y  de
tal  hecho  resultaba  que,  no  encontrándo  las  hélices  resis
sistencia  alguna  durante  el arco  de trayectoria  que  reco

•  rna  el torpedo  en el  aire,  su  máquina  se  hallaba  en  cir
cunstancias  bastante  anormales  al  iniciarse  su  funciona
miento,  las  cuales  cambiaban  de  una  manera  brusca  al

•   penetrar  en el  agua.
En  los  torpedos  de  57 kilogramos  de  carga,  recibidos

últimamente  para  los  cruceros  Alfonso  XIII  y  María
Teresa,  no  obstante  abrirse  la  válvula  de  cuello  como
sucedía  antes  desde  el primer  momento  del  disparo  por
ládisposición  que vamos  á  describir,  sólo  una  pequeña
cantidadde  aire  pasa  del  regulador  á lamáquina,  y,  por

lo  tanto,  si bien  realmente  no  puede  decirse  que  ésta  per
manecé  inerte  durante  el  primer  arco  de  trayectoria  en
el  aire;  su  funcionamientO  es tan  lento  que,  lejos de perju

•  •  dicar  á  sus  rganos,  sirve  como preparatorio  al más rápi
do  que  ha  de seguirle.

Para  • conseguir  tal  resultado  fijémonos  en  las  lámi
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nas  14 y  15. En la  cámara  de  inundar  (Jiguras  ¡a  

se  ha  instalado  un  mecanismo  que  consiste  en  una
giratoria,  fi  P p’ a’,  conectada  á  la  varilla  V  1”, y,dti’
modo,  que al  ocupar  la posición  a’ p  y al  girar  alredddP
del  eje  P,  imprime  á  la  varilla  V  V  un  movimiento
traslación,  pasando  á  ocupar  el  punto  m  la  posicióu’*t:’’
Conseguido  este  movimiento  por  el  giro  de la  placa,Vea-.
mos  ahora  cómo  realiza  la  varilla  la  comunicación  deI
aire  de su  cámara  á  la  máquina.

En  la figura.  4,a  la  varilla  V  V está  representada  por
la  a  a’; un  extremo  a’  va  conectado  5. la  brida  á”  ‘c,y
próximamente  en  el punto  medio de ésta  va  fijo el vt
go  del émbolo  p p’,  el  cual,  en  su  movimiento  de  trás1a’
ción,  abre  ó cierra  las canalitas  u  u’,  por  las  cualé  1e
y  entra  el aire.  Dispuesto  el  mecanismo  como  acábaitioS

de  describir,  resulta  que,  cuando  la  placa  está  montada
ó  sea  en la  disposición  primitiva  del lanzamiento,  ‘atn4ué-
al  abrirse  la  válvul  de  cuello  el  aire  entre  por”la’  Cá’-’ :

nalf’  u’, o  puede  salir  por  la  f  u,. pero  en  el  momeilO
de  abatirse  la  placa  al  chocar  el  torpedo  en  el  agiia  ‘la
varilla  a a’ se  traslada  hacia  la  derecha,  el émbolopPtl&
hace  en  el mismo sentido  y  deja  libre  la comunicación’f’U’
por  la  que pasa  el  aire  5. la  máquina.

Al  entrar  el  aire,  éste  lo hace  por  la  canal  c (Jig,  7;),
pasa  en  seguida  5. la  parte  posterior  del  émboio’ 
aneja  en los  últimos  modelos  al regulador,  y empuj5.ndo1e
hacia  la  derecha,  deja  abierta  la  canal  r  r’,  siguiendo  pbr’’

laz’  rála  máquina.
Cuando,  por  el contrario,  el  émbolo  P  P  ocupa: l’pd

siciófl  de laJi  gura  6.,  la  canal  .z  ‘  está  compleametite
cerrada  y  el  aire,  por  lo tanto,  aun  pasando  por  l  gu
lador,  no puede  continuar  5. la  máquina.  ,

Regulador.—Ei  principio  fundamental  de, este  hica
nismo  permanece  el  mismo;  pero  su  disposición  y’nnra
de  regularlo  ha  variado,  como  vamos  5. ver.  ‘  ‘  ‘  .

En  vez  de  hallarse,  como  antiguamente,  en  ‘posidóti
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vertia,  se..encuentra  en los  últimos  modelos  en  la  hori
zontl;qU  representa  lajigitra  6.

cta.de  un  núcleo  cilíndrico  de bronce,  c’ c’ c’,  ator
nilla4oá  la  placa  que  separa  la  cámara  de máquina,  y va
atraysao  de dentro  á  fuera  por  varias  canales  .o o o; en
su  fordo  c. e lleva  instalado  un  pistón  r  que,  al  introdu
cirseerUfl  alojamiento  del cilindro  envplvente  c c c, im
piçle;.l  giro  de  uno  respecto  al  otro.  Sobre  dicho

núcleo  C’ C’ c’ va  enchufado  á  rozamiento  suave  el  cilin
::  cfro c,ç. c, y  fijo á su  fondo  por  el tornillo  t  la varilla  p’  p’

en  su  cara  de  contacto  con  el  núcleo  y  en  direcciónde  trçc,e  generatrices,  lleva  practicados  cuatro  tala

dros.,  .z,  que  pueden  ó no  coincidir  con  sus  homólo
gos4e1’  c’ c’.

Layarilla  p’  p’,  terminada  en  punta,  se  apoya  en  lapiezat  1,  que  soporta  el resorte  en espiral  rn  ;n,  y  todo

este  çpzjunto  va  encerrado  en  el  estuche  E  E,  de  que

después  nos  ocuparemos.
El  çqrso  det  cilindro  móvil  c  C es  de  tres  milímetros

cuaiid9.!ay  mucha  presión  en la  cámara  de  aire,  los  tala
dros  deambos  cilindros  apenas  si  se  corresponden  y  el

paso4el,  aire  de uno  á  otro  es  muy  escaso;  pero  á medida
que  l.a presión  va  disminuyendo,  la  fuerza  del resorte  por
Irtievtnediø  de  la  varilla  p’ p’ hace  trasladar  el  cilindro
qubacede  émbolo,  y  correspondiéndose  cada  vez  más

las1çiaeS,  el aire  pasa  en mayor  cantidad  al otro  cuerpo
d.9ia  que  está  por  bajo,  y  de  que  ya  nos hemos  ocu
pado,:y  Ue éste  á  la  máquina.

?rt  variar  la  fuerza  del  resorte,  la  disposición  ha  va
iadadalmente  en los  últimos  modelos:  se  introduce
un,allye  de cubillo  en  el  eje  e  (fig.  5.3),  y  como  á  la
extremidad  de éste,  según  puede  verse  en  la  figura,  va
heçhq  irme  un  piñón  cónico  d  d,  que  participa  del  girodelalave,  engrana  con  el  d  d  otro  de  la  misma  cia
:se,d’  d’, que  forma  parte  de  la  envuelta  cilíndrica  a  a

(fi gura  .6 .3), y como por  efecto  de  su  parte  filetada  re

L

...  .

1 ;

1  •t;o.
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presenta  el  papel  de  tuerca  móvil,  respecto  al  mngui
to  ni m’,  claro  es  que  al  trasladarse  éste  en  un  sentido  ó.
en  otro,  por  efcto  del piñón,  el resorte  ni ni,  apoyado  en
aquél,  se comprime  mús  ó menos  y  cambia  su tensión.

Como  al  girar  el piñón  d  d’  se traslada  al  propio  tiem  -

po,  ha  sido  preciso  formar  en la  envuelta  del.  tópdqi  la
abertura  oval  KKde  la figura  5•  con  una  gradúacióñ
en  milímetros  s s,  que  marca  en  todo  tiempo  la  tensión
del  resorte.  Para  una  carga  de 90 atmósferas  en lacáIp-.
ra  de aire,  la  tensión  del resorte  esde20milímetro,cdmo
en  los  primitivos  modelos.

Placa  liidrostdtica.—Su  disposición  es  la  misma  (figu
ra  S.),  pero  como  para  regularla  á. i.tna profundidad.  de
terminada  había  necesidad  de  desmontar  la  cabeza,  y
esta  operación  no  dejaba  de  ser  molesta,  con  objeto  de
suprimirla  y  regularla  desde  el  exterior,  se  ha  comple
mentado  el sistema  antiguo  con  la  disposición  siguiente.
Una  llave  de cubillo  Ji’  puede  resbalar  en el  tubito  de la
tón  Ji /i  sin  posibilidad  de giro  por  el  pitoncito  p  que  re
corre  la  ranura  s  s.  En  la  cara  plana  de  la  llave  va  tra-.
zada  la  graduación  0,  ‘/,  1,  1 1/2,  2,  2  112... 5,  é  introdu
ciendo  aquélla  en  la  espiga  f,  al  hacerla  girar  imprime
dicho  movimiento  al  eje K,  y  como  al  extremo  de éste  vá
un  piñón cónico  r r’  engranando  con  otro  r  1, la  rotación:
del  último  se transmite  ál  eje z  z. En su parte  a  va encha-:
hetado  un  manguito  dentado  d’  d  que  engrana  con  otro
d’  /  fijo al  tornillo  M M’, y  de tal  disposición  resulta  que
al  hacer  girar  la  llave  Ji’  su  rotación  se  transmite  al tor
nillo  MM’,  y  al avanzar  de derecha  ú izquierda,  arrastra
de  igual  modo  ú  la  cruceta  donde  van  lirines  los tres  re
sortes  que  equilibran  la  placa.

Rueda  de  distancia  y detención  dci  torpedo. —Primera
parte.—Dejar  li.’re la  estangueta  para  que  los  timones
horizontales  empiecen  dfuncionar.—En  el  eje  motor,  y
por  delante  de  la  v1vula  de  distribución,  existe  un  torni
llo  sin fin,  A  A  (figuras   y  1o.), que,  al  girar  por.
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efecto  de la  máquina,  engrana  con  un  piñón vertical  P  P
de  30 dientes;  en el eje  de éste,  y en  su  parte  superior,  va
otro  piñón  bb  exactamente  igual  al  primero,  engranando

•  con  la rueda  c c de 75 dientes  fija  á  otro  eje  r’ paralelo  al
primero..  Esta  rueda  c c va  provista  en su  circunferencia

•  de  un  camón  p p’,  y  al  girar  en  el  sentido  de  la  flecha,
choca  por  el  camón  con  el  brazo  o rn de la  palanca  angu
lar  in ,o n(fig.  JJ•,)  tirando  hacia  atrás  el brazo  on  que
sujeta  la  estangueta.  Para  que  tal  efecto  resulte  á  los
35  6  40  métros  del  recorrido  del  torpedo,  por  medio  de
una  llave  y la  rueda  graduada  se  fija  la  detención,  que

•  generalmente  es  de  un  diente  para  la  distancia  men
cionad.

Segunda  parte.  —En el  extremo  supérior  del  eje  r’  va
colocado  una  especie  de  sombrerete  H  H  con un  diente

•  que  engrana  con  una  rueda  estriada  ff’,  montada  parte
superior  del árbol  Y y  provista  de  18 dientes.  Dicha  rue
da  va. dotada  por  su  cara  inferior  de  un  camón  r  (figu
ra  l3.),  y  al girar  choca  con  el brazo  de la  palanca  aco
dada  t  rs  (fig.  Jl.),  y  como  al  punto  s  va  conectada  la
varilla  sg,  tesa  por  el  resorte  d,  el  brazo  de  la  palan
ca  gg’  hace  que  el  diente  x  se  zafe  en  el  sentido  dé  la
flecha  y  el émbolo  de] cilindro  111, tal  cual  representa  la

figura  JJ.’,  retrocede  hacia  su  fondo,  arrastrando  á  la
varilla  E  que  cierra  la  válvula  de  cuello.  Para  graduar
esta  distancia  existe  la  ruedecita  G’  (fig.  J4.a),  corres
potldliendo9.  dientes  para  su recorrido  de 400 metros.



ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO
DL

ASOCIACIÓN DE  LOS  CUERPOS DE  LA ARMAD

Acta  de 28  de Febrero de  1893.—Se  aprueba etáctade
la  sesión  anterior.

Se  acordó  manifestar  á los herederos  del socio fallecidó
alfdrez  de navío  D. José  Maria  Conrado  no tienen  deélió

 las 4.000 pesetas  que solicitan,  adem.s  de las  1.O00qtYa
tienen  percibidas,  siendo  estas últimas  las que únkame1te
les  corresponden  en virtud  de  no  haberse  constitufdo  el
fondo  prefijado  en  el punto  l.°,  art.  7.°, y por lo dispuesto.
en  el 3.° transitorio  del Reglamento.

Por  oficio de la Delegación  de Cartagena,  manifestando
las  aspiraciones  de los  asociados  en conocerel  estado  de
fondo,  se acordó  no  ser  posible  contestaI  por  la  falta  de
documentación  de la  Delegación  de  Cádiz.  Referente  al
segundo  punto  de la  comunicación,  que  por  idénticas  ra
zones  en  Consejos  anteriores  se  facultó  al  seflor  presi
dente  para  que,  sin  previa  reunión  del  Consejo,  ordenara
las  entregas  de cuotas  al tenerse  noticia  del fallecimiento
del  socio.

Se  propone  aumentar  la  cuota  de  1.000 pesetas  á  1.250
ó  1.500.

Se  acuerda  sobre  lo  consultado  por  el  habilitado  de
Vigo,  referente  .  los  fondos  de  la  Asociación,  se  deposi
ten  en  la caja  de la  provincia  hasta  reunir  cantid.  sufi
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eit  para ingresarlos  en la  sucursal del Banco en dicha
capital

 Se acordó participar  al  señor  comandaite  de  Marina
 Huelva que la  viuda  dci  socio  teniente  de  navío  de

:priea,D.  Juan  Pizarro1  solicite  de la  Delegaçión de
Cádiz  la Cuota coircspondicntc

Se  da cuenta  que,  con  arreglo   la  documentación  t eci
bid,  la  existencia  de la  Asociación  es la  de  74 750,01 pe
set.

Quedan  aprobadas  las cuotas  ordenadas  pagar  después
4e1 anterior  Consejo  de  los  señores  socios  fallecidos,  y
que  á  continuación  se  exprcsafl

—

‘               ?OMBRES                     DeitgaioreL
Pesetas  Cts.

Coa1nki  Exçmo  Sr  D  Ju tn  1omero  MorenO  1  030
                             Madrid,
ini           [‘éli AflOstO      Íd

cjan  aruII  D  Franctsco 1  dç  OLtlia        Íd

 te  e  nao  » Ent ique 5 rnJUUI           Id     Cd

‘,  Segundo xn  »Agustlnbo’  tvo    -       Íd

de  Mayo  de  1893.

El  vicepresidente primero,

VICENTE  CARLO ROCA.

lrd  27

•   :  -

1

t*IO  uZu  —Justo, i898.



3

3   3  3

8OBREL

ARTE DE 1AVEGAR POR DEBAJO DEL AGjk.
POR  EL  SEÑOR               f

D  NARCISO  MONTURIOL  (1)

(Contniuactón)

Por  otia  partee  en  itención  á  que el  torpedo  es
trumento  rnils grosero  que  el  cañón  (1) pai a  ui1!Zar  la
tensión  de los gases  de la pólvora,  estimaremos  s  fléria
útil  solamente  en   de  la  absoluta,  esto  es;  enÍ,i5.
atmósferas.                         :

Para  estimar  el  efecto  de  esta  fuerza  tendrá  quemu1i-
plicarse  la  superficie  que abraza  la presión.  Para  saber  lá
resistencia,  supondremos  el caso  menos  favpraWe,i.e
que  la  presión  abriese  un  agujero  de  las  
sioncs  y  figura  que  afectaría  tener  en un  momeiit6  34.dó
la  presión  sobre  la  superficie  atacada,  que en estaso  es
la  de un  círculo.  Supondremos,  pues,  qu  los gasesobrait
como  un  punzón  circular,  y  el perímetró  de esta  figura
multiplicado  por  la  resistencia  del  material  lacrgade

(1)  S3n embargo,  parece  que la  pólvora  deflagraacto  en forma.  eafrica  4bie-
ra  emplear  un  tiempo  menor  en  arder  comparado  con  el  emp1ádeor*4  ‘

l3ndrica,  segón  se  desprende  de  los  experimentos  D’Arev.  Este  fIicso  es  ds
tu  iles de  madera  dos  regueros  de póh  orn  uno  cu  a  seccz6  era  4e $2Uuea.s,  te

nia  de  largo  576 pies,  que  el  fuego  recorrió  en 75 segundos;   
de  16 lIneas,  sól.  tenfa  de  largo  884 pies  y  empleó  70  segúndo  Poriq   
prtmera  rcori  Id  la  linea  de  576 pie  (187 metros)   tazón  de  metros ,494  ver
gundo,  y la  segunda  a razón  de metros  1782.  Esto  parece  proat  
esférica  un  volumen  dado  de  pólvora,  ardera  en menos  tiempo  quceQfl  
Jindrica.  .
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será  la  resistencia  mayor  que  podrá  ofrecer  la
de  un  buque.  Y  al  hacer  esta  suposición  parti

mos  de los  efectos  mismos  de  las  fuerzas  instantáneas,
iroducidos  sobre  los  cuerpos,  por  ejemplo,  sobre  la  pan
talla  e  lie  que  se coloca  ante  los cañQnes  para  indagar
el  ángulo  que  la  trayectoria  del proyectil  hace  con  el  eje

•  de  la  pieza,  la  cual  pantalla  no  es  derribada  por  la  hala
que  la  atraviesa;  y esto  dicen los físicos,  que no  tiene otra
explicación  sino  que  la  fuerza  de  inercia  necesita  un
émpo  determinado  para  ser  vencida,  tiempo  que  no

:en  las  explosiones  de la  pólvora.  De  aqúí’ que  equi
yo  sus  efectos  á  los  de un  punzón  mecánico,  el cual
vencer  la resistencia  que  en razón  del perímetro  de
pia  figura  le  ofrece  el  material  que  ha de  penetrar.
tmamos
presión  que  ejerce  la  pólvora  en atmósferas;

t  superficie  que  ha  de soportar  la  presión,  en  céntí

la  que  ejerce  una  atmósfera  sobre  1.cm2;
perímetro  de  la  superficie  oprimida  en  centí

la  carga  en kilogramos  necesaria  para  romper  una
de  un centímetro  de sección  del material  resistente

[amos  que

PS1,033
GR

ser  Ía expresión  del  espesor  del  material  que  ‘destruirá
el  toipedo.

•  •  De  cuya  fórmula  se  deduce  que  á  medida  que  aumeñte
el  espesor  • del  blindaje  es  necesario  que  el  torpedo
u umente  de di  metro,  y como los círculos  crecen  según  los
cuadrados  de los  radios  y  las  circunferencias  solamente
como  ls  diámetros,  se  deduce  también  que  el  torpedo
por  poco  que  aumente  sudiámetro  siempre  será  superior
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á  la rcslstencia  que  puede  ir  ofreciendo  el mayor  espesor
de  la  coraza

Además,  si fuera  grave  inconveniente  el  volumex  dei
torpedo,  pudiera  disminuirse,  sustituyendo  una  paje  dei
nitito  de  potasa  por  un  equivalente  de  clorato  de’la
misma  b’ise, puesto  que  la  pólvora  compuesta  po  esta
sal  es  de  una  fucra  cuatro  6  seis  veces  superior   la
ordinai  ia

Si  un  Ictíneo  arroja  una  esfera  de  pólvora  común  de
diámetro  metros  1 30 que  estalle  por  choque  contra  i.in
agresor  icor  izado,  la  fuerza  desarrollada  se  aplicrá
contra  sus  pat des  describiendo  un  circulo  cuyo  diátzte
tro  será  de  metros  1,30 y  cuya  superficie  med  •I1O9.  
centimetros  cuadrados  La  linea  de  resistencia  eneste
caso  es  ci  perimetro  del  circulo,  esto  es,  la  circitnferen
cia,  que  tienc  un  valor  de  377 centimetros,  y  siezido el.
materul  hierro  forjado,  cuya  resistencia  en  grandes
láminas  no  puede  estimarse  en más  de  2,500 kilogramos
por  centimetro  de  seccion,  tendremos  sustituyendo  los
valores  á  las  ictras  de Ii  anterior  fórmula  que al blindaje
que  destruirá  seró  de un

espesoi     1125x113o9x1o33 =  15Cm, 7

Sobre  la  debilidad  del blindaje  con  respecto  al  torpedo
debo  hacer  dos obsei  vaciones

Sc  refiere  la primera  al  modo  de  obrar  de  la  pól.vora,
cuya  acción  sobre  un  cuerpo,  además  de  perfornt’iie.
también  contundente  y tiende  á. anular  la  cohesión  y,  por
lo  tanto,  a descoyuntarle  y dividirle  cn  su  conjunto  y en -

particular  en sus  ensambladuras;  en tanto  así  es  
ta  la  deflagración  de  algunas  libras  de  pólvora  coúten,
cIas  en un  saco  que  clavan  los soldados  en las  puertá& de
los  fuertes  para  hundirlas  y  hacerlas  saltar  en  at4llasJ
Y  en  la  producción  de  estos  efectos  tan  variadodifci
les  de  explicar  me  parece  ver  reproducida  la. fuerz  4e
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as  vibraciones  á  que  he aludido  al  tratar  de los  motores.
La  seginda  observación  se  relacionaó.  la manera  como

están  construidos  los  blindajes,  cuyo  costado  débil  no  es
el  rv,stimiento  exterior,  sino  el  muro  de  madera  del
buque  al  cual van  las láminas  de hierro  ajustadas  y soste
nidas  por  pernos.  Sieiido de  metros  1,5 de  largo  por  uno.
Ie  ancho.  y  obrando  los  gases  en  el  caso  más  favorable
4 la defensa  sobre  una  lámina,  ésta  penetrará  en  el muro

-  de  madé  que  la  sostiene  por  la  línea  de pernos  de  su
cQntorno  y arrastrará  tras  sí las  inmediatas.  Esas  cons-.
trucci.Qnes  son  débiles  para  resistir  la  acción  de  lo  tor-:
pe4Qs;abría  interés  en que el. revestimiento  de hierro  se
hiciera  or  capas  sobrepuestas  cubriendo  las  exteriores
las  enamb1aduras  de los  interiores  á  la  manera  como  se
haprapticado  en  las  torres  del  Mianlonornoali;  mas  en
este  4  p,-’como lo ha probado  la  experiencia,  el  revesti-.
mieflto  sería  fácilmente  penetrado  por  los  proyectiles  de
los  cañones.

‘abate.—Descritos  el  ataque  y  la  defensa;  cumpli
-  ría,  entrar  en  las  evoluciones  de los  barcos  ferrados  y  de.

los  fçt ¡naos, de las  cuales  puedo  decir  muy  poco   prio•
vi,  tanto  porque  las circunstancias  especiales  de la  loca.
lidad  tamaño  de los buques  y  cañones  pedirán  para  cada
caso  disposiciones  particulares,  como  porque  mi  incom
pe,tenia  en  estos  asuntos  me impide  entrar  en considera
ciones  que prácticamente  c trecerfan  de  valor.

S,upçndré  sólo  que  se  presenta  el mar  libre,  frente  el
puerto  la  - escuadra  agresora,  y  que  uno,  dos Ó m4s.Ictí-
neo  se prpponen  combatirla  y  que salen  del  puerto  que
debe:  ser  atacado  lo  más  sigilosamente  posible.  Y  para
simplificar  la  acción,  sup ondré  el combate  entre  un  barco
ferracjq  y un  Ictíneo.  ‘  .

,Si   nave  recela  la  existencia  de  peligros  submarinos
‘de  tprpedos  sembrados  á  cierta  distancia  del puerto,  mo
derará  su andar  esperando  que  los  vigías  canten  las,  co
sas  que  descubran  en  la  mar.  En  este  caso,  que  es  el má

e
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favorable  para  el  ataque  submarino,  el  Ictineo ediigir
á  todo  vapor  contra  el  buque  ferrado.  Si  el tope  de séste
apercibe  la  porción  flotante  del  tubo  miranda  y  aflta
nave  submarina  ¿qué hará  el  comandante  del acoraZM4&.

O  se apartará  de él  ó le  atacará.
En  el primer  caso,  silo  hace  yndo  hacia  tiera.  Mra’

descargar  SUS andanadas  contra  la  plaza,  el  Ictine  lo
seguirá  y  lo alcanzará   una  distancia  conveflieXie ara
disparar  contra  el barco  ferrado.

En  el  segundO  caso,  el  barco  flotante  describi  UnU

larga  curva  para  adquirir  toda  la velocidad  posibl  y con.’
ella  lanzarse  sobre  el  Ictíneo  de  cuyo  tubo  reeCtQr  6
,nirand  que  acusa  su  existencia  no  apartara  i  ‘ist..
La  nave  submarina  irá  virando  á  fin  de  presTt  su
proa  al  enemigo,  contra  quien  disparará  su  coheé  torpe
do  cuando  le  separen  de  él  solamente  50 6  lO  metros.’;
Luego  de  haber  disparad,  bajará  de  una  cantidadUat.
al  calado  del buque  flotante,  virará  para  ponerse  ajmismo..
rumbo  del  enemigo,  si  bien  evitando  el  colocaTSen’’
mismo  plano  vertical;  dispondrá  otro  torpedQ  ‘volverA,
á  aparecer  á  la  lumbre  el  reflector  para  repetiI  ótro  dis.
paro,  y seguirá  su tarea  con  otro  buque,  caso’4  el  pri
mero  hubiese  desaparecido.

Las  balas  tiradas  contra  el  IctineO no  pueden’Ofeflder

le,  sino  cegándole  en el  caso  bastante  difícil  de ar  en  el
tubo  retlector  pero  de  ninguna  manra  alcanzala’
mara  submarina  defendida  por  la  densidad  de1’.tü4O y
por  una  cubierta  de  madera  de 30 á  50  ceni   1
espesor.

Suponiendo  que  el  barco  flotante  descargue  us’  ba;e
rías  elevadas  á  cinco  metros  sobre  el  nivel  d1  mar,
en  una  inclinación  de  20  grados  contra  un  Ictíñ’ea’ que
está  sumergido  á cuatro  metros  y  a una  distaflci4  de  20,
el  proyectil  tendrá  que  atravesar  una  lína  de agua  de 11
metros  que le  ofrecerá  unareSiStefl  proporcional  a su
densidad  superior  800 veces  á la  del aire,  lo  cual  dice  lo
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poder  asegurar  que  no llegará  ningún  pro
la  cubierta  de roble  del  Ictíneo.

-  trg-o,  como  pudiera  aducirse  un  hecho quepa-
en  contradicción  con lo asegurado,  paso.. á.ocu

m  él para  darle  el  rerader.o  valór,  Howard  Dou
que  con  un  cañón  Whitort,  la  bala. hexagon?.l
gramos  tirada  á una  in1inaciónde  7°,. después
raresado  10 metros  de . agua,  tuvo  batante

ara  penetrar  30 centímetros  en el  roble.  Empero,
la  indicadainclinaciónsededuceque  el agua  atra

era  superficial,  que  á  causa  de  su  facilidad  ei.ce
por  la  parte  anterior  corno .por lós  costados  del

1 y toda  la  resistencia  estaba  reducida  á  uiia.co
ón  le  movimiento  del  proyectil  á una  pequeña
de  agua,  resulta  que no  puede  inferirs  de.. este

nto  que,  con  dngulo  de  20,  el  mismo proyectil
a  penetrado  en  la  cubierta  del Ictízeo.  .»....

demás  el  mismo  almirante  Douglas.  nós  flrna•  que
tirando  con  una  . inclinación  igual  de 70  bajo- del horizon
te  balas  esféricas  de  14 kilogramos  nolograron  penetrar

-.  el  pafltQqUe del  buque  que  servía  de  blanco,  ni  dejaron
ci  éñales  de sus  huellas;  lo  cual  prueba  qúe’ el  agua
aea  luego  con  la  fuerza  viva  de los  proyectile,  si éstos

•  n  pueden  lanzarla  por  delante  y  por.los  costados.
Si  el motor  del Ic(neo  llegare  á  obtener,  lo. cual  es  po.

sble,  una  vélqeidad. de  II  millas  por  ‘horá,  entonces  po
 r  caza  á  los  acorazados,  y uno  soló fuera  bastante

la  defensa  de  una  plaza  atacada  por  la  mayor.  es
curá  moderna.  .  ..  .

-  El-del proyecto  (1) tiene  dos  calderas  caldeadas  por  elftie  submarino,  que juntas  generarán.vapor  para  una

eqizde  3 á  400 caballos,  y  en  atención  á  que . han  de

obrar  sobre  una  sección  maestra  de 43 metros  cuadrados,

,‘.ç  (I  efiie  á  1i  Mu&iriu  ubre  ui  JCC48Q  ,‘,E1itr,  -qne no ha’vito  
-  luz  p4b1ic..
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imprimirán  al  Ictíneo  una  velocidad  de 8 á  9
hora,  velocidad  muy  superior  á  la  necesaria  para
casos  ordinarios  de la  defeflS,  si bien  flO  bastateP*
dar  caza  á los  modernos  buques.

Esto  es  cuantO tenía  que  exponer  por  el  preset9°
refereflcldt  a  los Ict (fleOS  de  guerra,  expoSlCiófl apoyada
en  mis pruebas  practicas  de  avegaciófl  subULara  co
bastante  latitud  descritas  en  este  Ensayo  n   trÓs
del  primcr  cañón  que  el  hombre  ha  disparado  estando
junto  á  l  y  debajo  de agua,  y  en  lo  ensaO  .ptd0S
centena1s  de VeCeS  del  motor  submal inq.

(-Contnuar4)

-

•  •  



NECROLOGIAS

EcxMo SR P IkCIO ÚEZ LÜ1O
ONTRAALMIRANTE  DE  LA  ARMADA,  ETC  ,ETC

¶

rnrante  ilustre  que acaba  de morir era  ante  todo y
oo  un  pei fecto  hombre  de  mar,  en el sentido  ver

de  la  frase,  tan  clificil  de  definir  como  es  raro
•)ersonlficado  en la  vida  práctica  Hombre  de com
a  robusta  y fuerte,  dotado  de  órganos  poderosos,
s para  la resistencia  y para  la  defensa  de una  salud
ba  de  todo  linaje  de enemigos,  hallábase  animado

un  espiritU  de eximias  cualidades  para  sostenel  incó
 4a  vida  ruda  y azarosa  de quien  ha  de vivir  en  los

os,  haciendo  frente)  sin  truega  ni  reposo,  á  las  mli
rausas  de malestar  y  de digusto  que  en  ellos  predo
ye  imponen;  audaz  en  el combate,  sereno  ante  el

disci  eto  para  el  consejo,  severo,  aunque  sin acn
ra  cumplir  y hacer  cumplir  los deberes  militares,  y

o,  aunque  sin adulación  ni  lisonja,  para  aceptar  las
ciones  de  la  disciplina  que,  en ultimo  tórmino,  no

osa  que la  obedicflcia  á los superiores,  el general
 Loio,  de quien  puede  decirse  que nació  etnbarca

do,  pue  apenas  salido  de  la  niílcz,  antes  de cumplir  los
¿atorce  a.ftos de  su edad,  navegaba  ya  como guardia  ma
rina,  ei  los  barcos  tambiln  ha  llegado  al  tránsito  supre         -‘
 mo cje su vida,  viéndose  sorprendido  por la  muerte  á  bor
do  de  un  buque  de  guerra  y  en  el  pleno  ejercicio  de una

/
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importante  gestion  m iritimomilitar,  después  de eueuenta
y  dos  años  largos  de  servicios,  veintiséis  de  ellos  em
barcado  y desempeñando  en  los  demás,  en paz y  en g1e-
i  ra,  los  mandos  y  empleos  todos,  los  más  graves  y deli  -

ados  de la  Armada,  con  el  mejor  éxito  siempre  par  la
patria  y para  la  Mat ma

Las  grandis  cruc cs  de San  Hermenegildo,  Mérito  i4l
tar,  ¡ oja,  Mérito  naval,  roja  y  blanca,  la  de  San  ?er
nando,  dos  del  Mdi ito  naval  de segunda  clase,  rojá,  y
otras  muchas  condccoraciones  na  monales y extran)eZtS
obtenidas  por  acciones  de guerra  y  por servicios  espciá
lis  cubrian  el noble pecho del beneméi ito soldado,  de hay
más,  cuando  la  muerte  le ha  robado  al caril’io,  
miración  y  al  respeto  de los  suyos,  cubrirán  su  meoria
por  manera  perdurable  el  agradecimiento  de  la  patti& y
ci  iecuerdo  de un  alto  ejemplo  que  alabar  y seguiç  

FED.RIco  MoN1PO

**

B. EULÜIO BRCIIÁN Y RICO
CAPITÁN  DE  FRAGATA,  arc,  nc

Falleció  en Fernando  Poo,  donde  se  hallaba  de  góbçr
nadot  general,  el  dia  20  de  Mayo  ultimo,  era  un jefe
que  sc  hacia  ipreciar  por  sus  excelentes  cualidades  de
 aracter  y  por  su exquisita  caballerosidad
Siendo  alférez  de navio  se  distinguió  notablemente  en

la  defensa  del Arsenal  de Cavite,  donde  obtuvo el  empleQ
de  capitán  de  infanteria  de  Marina  por  su  brillante  com
portamiento,  y todo  el mundo ricuerda  su  conductas llena
de  abnegación  y de heroísmo,  cuando las terribiiua
‘ionts  de  Consuegia,  de  donde  era  natural  y  dondee
hallaba  accidentalmente  en  tan  espantosas  cire  stan-’
cias.

Dios  le  haya  acogido  en  su  seno.—F.  M.
*
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.0, EIIILI RI  RMIIER Y BLMCÜ..’
:1;:  CAPITÁN DE  FRAGATA,  ETC.,  ETC    ...   .

iSant  cruz  de  Tençrife.  (Çanarias)  el 26  de
 1846. IngresÓ  en la  Armada  comó .aspfran

,ascendiendo  á  teniente  de navío  en  1874; poco
1  Cuba  obtuvo  el  grado  y  el empleo .4e coman

ado  de teniente  coronel  de  ejérçito  y  varias

por  méritos  de guerra,  entre  los  qu  figura
el  aprp&amieflto de una  embarcación  de filibusteros  en  14

.,Jde187S.
Üqmainente  desempeñaba  el cargQ  de  inspeátor  de la

C9nafiía  Transatlántica  en  Cádiz,  desplegando  en  este
puesto  tanto  tacto  como  valor  habia  demostrado  cuando
era  necesario  en otros  destinos

E  una  perdida  muy  sensible  y  dolorosa  tambin  —-

F

 (

    .  ..

  .•                     .

.  -.
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NOTICIAS  VARIAS

Calderas  de  vapor  influencia  de  las  IndicacIones  de  los  flIvele8  (1)  

Bien  sabido  es  que  de  cuantos  aparatos  se  usan  en  las  eald

ras  de  y  tpor  para  conocer  con  exactitud  la  altura  del  nivel

del  agua  en  ella,  ninguno  puede  sustituir  con  ventaja  al  tubo

comunicante  de  vidrio,  y  que  siempre  se  hallan  atentot1ÓS

maquinistas  á  sus  indicaciones  para  evitar  las  explosÍ  S  .

que  da  lugar  la  disminución  del  agua  en  los  generadores.  P

bien,  t  pesar  de  esta  bondad  ó  precisión  del  aparato  indI

dor,  resulta  algunas  veces  que  puede  sobrevenir  una  degia

cia  debida  á  los  errores  de  indicación  en  el  tubo  de  vidrio.  .  .1

Acerca  de  este  punto  interesante  ha  éscrito  una  n6bIé

{emoria  el  físico  H.  Flervier,  en  la  cual  se  demuestra  qúe

muy  frLcuente  el  que  las  indicaciones  del  tubo  puedan  mdu-  /

cir  .  error.  No  se  origina  éste  tan  sólo  en  la  disposición  defee

tuos  del  tubo,  que  si  lo  es  algunas  veces  ni  en  la  interposi

ción  en  el  líquido  que  contiene  de  burbujas  de  vapor  6  de.

substancias  emulsivas,  ni  en  la  obstrucción  por  niatdis   -

trañas,  sino  que  existe  otra  causa  natural  mucho  m  

y  hasta  ahora  no  tenida  en  cuenta.  Esta  es  la  que  provirde  .-

la  pérdida  de  presión  debida  á  la  condensación  del   .  :  •.

el  tubo  y  que  convertido  en  agua  esnaturaliza  el  vrdado.

nivel  Para  corregir  este  defecto  de  indicación,  propone

It  Her’.  icr  que  SL  usen  indispensablemente  dos  tubos  de  I  

(1)  La  Fatura1e
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cadoreS  independientes,  bien  comprobados  de ante.:
le  idéntico sistema, y que  pueden  servir  siempre  el
OTeCÜVO del otro  y ambos entre si de  recíproca  ga

De  este  modo, siendo  difícil  que  haya  la misma con
aciófl  ‘de vapor  en ambos, podrá el maquinista, cuando las
reacias  de nivel sean  muy acentuadas,  tomar  las  precan
es  necesarias  para  establecer  en  la  caldera  el nivel

-normal.

La electricidad á bordo de los buques (2).—Las aplicaciones  que

la  electricidad  encuentra  a bordo  de  los  buques,  y  particular

mente  de  los  de  guerra,  son  tan  numerosas  que  no  es  extraño
-que  esta  técnica  sea  objeto  muy  preferente  de  estudio  entre
los  marinos  á  cuya  disposición  pone  el  progreso  modérno  un

agenede  aptitudes  tan  múltiples  para  el  gobierno  y servicio
interior  de  los  buques.

Nuestros  lectores  ¿onocen  ya  pr  las  noticias  que  del último

progreso  electroflaval  ha  dado  nuestro  ilustrado  reactor  en
jefe  el  grado  importantísimo  de  desarrollo  qué  en El  Capitdn
Prat  han  recibido  las  aplicaciones  eléctricas.  El  estudio  de

tallado  de  tales  aplicaciones  exigiría  un tomo.  Muchas  de ellas
-  tienen  completa  aplicación  a los buques  mercantes,  y,  en efec

.to, no hay  vapor  de los que  se  dedican  al  transporte  de pasaje
roS  qie  no  esté  dotado  de su instalación  de  alumbrado,del  ser
vicio  ,e  ventilación  regido  por  motores  eléctricos,  de algmas

apilcaciófleS  al  movimiento  de  grúas  y  cabrestantes,  aunque
-  en  ete  punto el progreso  no ha  sido tan  rápido  cumo  en aque

llos  servicios  en  que  el  confort impone  tiránicamente  su
atención.  -

En  los  buques  de  guerra  ya  es  otra  cosa;  se  trata  en  ellos

•  del  móvimiento metódico,  seguro  y  rápido  de  las  grandes
piez  de artillería,  de las férreas  torres  que  las protegen,  y

-  este  servicio  mecánico,  que  exige  absoluta  seguridad  y preci
sión,  hállase  confiado,  por  punto  general,  á  ñ-iotores hidráuli

•  (1)  La Naua8aa.                  • -

-
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cos  quc  en  los  ultimoS  modelos  de  buques  se  sustituyen  por
motores  eldctricoS,  que  tienen  en su  favor  la mayor  faelida
d  su  m’inejo,  reducción  de  espacio  y mayor  facilidad de pik

teccion,  por  la  naturaleza  muy  distinta  de  sis  respec1iO
conductores.

No   irnos  t  ocuparnos  de  estas  aplicaciones,  no obstante  el
legitimo  interÉS  que  despiertan  por  la  novedad  é impt4
que  dcsdi  el  punto  dc  vlst  di.  la  mccdnica  tienen  Menos
aun  hablai  cmos  del  primero  y no  el  menos  importante  de  os
beneficios  que  de  la  electricidad  ha  recibido  la  vida  naval,  el
alumbrado,  aunquc  de  csta  aplicación  conviene  citar  la  va
riante  ipteligentisima  que  hn  sufildo  los  focos  intenSisimOS
de  posición,  los cuales  hoy  situanlos  los buques  de  guerra  en

lo  alto  dcl  palo  mayor,  pro)  citando  sus  rasos  en  haz  cónico
que  ilumina  un  considerable  espacio  en  torno  del buque,  de.1.

j  indo  1  stc  sumido  ¿. n  la  pcnumbra  Fdciles  sonde  compren
di  1 ts icntajas  di. esta  disposición,  tanto  por  la  íaciltatd  de’
cpioiaciófl  del  m ir  que  consicate,  como  por  el  relativo

abrigo  que  ofrece  al  buque  que  se  ilumina  en  esta  
deral

Nos  propoflcfl105 hiblal  de  dos  aplicaciones  muy  recienten
menti   nsayad  is,  una  di.  las  cuales  consiste  en  un  sistemá
transnhisOI  de  órdcnes,  y  el  otro  en  un avisador extrasetisible
d  tempcratUri  de  grande  utilidad  para  la  vigilancia  perina
nenti  dci  est ido  di. calor  de  las  enormes  piezas  sometidas  a
frotamientO  en las  maquinas  y  transmisiones  de  movuiiefltO
hainad’iS  en  las  entrañas  de  un  buque  moderno

La  transrnlsiOfl  de las  órdenes  se  efectúa  hoy  por  medio  de
timbres,  telefonos,  tubos  icusticOs,  etc  En  el  DuPUy da”L
me  todos  estos  procedimicfltos  se  han  sustituido  por  Uit SIS
tcm  i  di. señales  que  el  comandante  del  buque  hace  fundonar
1 tcilisirnarncnt  desde  el  reducto  blindado  que  ocupa  ctmo
puesto  de  combate  Desde  este  blockaflS y por  medio  del rna
nejo  de la  maniobra  de  dos  conmutadores  circulares  de  diez

contactos  cada  uno,  el jefe  del  buquc  pucde  dirigir  suceswa y
idpidamente  tantas  eñ  iles  como  contactos  tienen  los  apra
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nade  las  cuales  contiene  una  orden  bien  definida  y
‘  maquinistas  leen en un  cuadro  iluminado  por

&imultáflea  de  la  luz  y  de  la  orden  escrita,  al

timbre  les  ha  llamado  la  atención;  estas  órde
asr  precisas:  avante,  marcha  atrd,  para,  tóda

-  )revolUCiOfleS,  100 revoluCiones.  Claro  está  que
de  órdenes  pueden  variar  y  ampliarSe  ó  reducir

caSos  ó funciones  que  el buque  ha  d  desempeñar.
lórde  temperaturas  consiste  en un termostato  idea
.Tarerner,  formado  por  una  ampolla  de  Maule

eds  delgadisimaS  y llena  hasta  la  mitad  de  éter;

leeta  ampolla  es  ondulada,  teniendo  las  ranu

sobre’el  mismo  eje.  El  círculo  central  forma
de  botón,  delante  dci  cual  hay un  contacto  de  re

puede  distender  ó contraer  por  mecio  deun  tor
.  á  la  ampolla  una  placa  de  ebonita  qu  se  atorni

 de  máquina  cuya  temperatura  se  dese.a obtener.

conductOresdet  circuito  contaCta  con  el. tornillo
q.unO  de  los bordes  del  cuadro  indicador,  provis

1.  costumbre,  de  timbre  y  vidente.  El.  circuitO  .SC

ón  el casco  del  buque  y forma  parte  del mismo  una
rrieflte  pone  en  actividad  el sistema,
de  las  piezas  sujetas  á  calentamiento  tLene aplica

ñoscOpO,P0F  manera  que  la  mera  elevaclófl  enun
•  latemperatura  del  órgano  de  la  máqiina  determi
en  el  cuadro  indicadOr,del  que  cae  :lá  plaquita

ido  el numero  de  la  placa  calentada
licación  tan  conveniente  proyecta  cornpltarla

•  rnier  aplicando  el  remedio  al  mismo  tiempo  que  el
  es  decir1 proyectando  por  medio  de  la  tube

e  cómprimido  que  existe  para  ventilación  de los  so

Lehorro  de  ácido  carbónico  A la  presión  de  6 kilogra
 sóbre  la  pieza  calentada.  Con  esto  se  preíieflY
‘•de  combustión.
cómo  se  comprenderá,  es  aplicable-A todas  la

Lumas,  sean  mann  s  ó cst(n  emplazadas  en  tiet ra
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Mr.  Tavernier  sugiere  además  otra  aplicación  
hospitales1  fi fin de  conocer  la elevación  anormal  d’
ratura  en  los enfermos,  colocando  el  aparató  en  el
o  donde  su coloca  el  termómetro.

El  caión de 90 calibres (1) —La  fundición  de  Ruelle  acaba.  de
concluir  la  construcción  de  un  cañón  de  16 cm  largo,  d9O
calibrcs  Esta  pici  t  va  fi ser  probada  en  el  poligono  d  Ga
rres  Segun  El  Te;nps  este  cañón  presenta  una  particilari
ndad,  componiendoSe  de  cuatro  partes  independientes  iiii  

fión  de  0  calibres  (ocho  metros)  al  cual  puede  atonWarSe
tres  tubos  más,  que  alargan  su  longitud  fi 90 calibres,  6  sea
1-1,40 milimtios  Esta  pieza,  que  no  está  destinada  fi ser  iris-
tal  id  i  n  un  buque  de  guc rra,  es ante  todo  un  tubo  de  esti
dio  para  hacei  experienciaS  sobre  la  mejor  utilización  deja
pólvora  in  humo,  isi  como  las  condiciones  del  tiro  CQ  pro4  

y  ctil’. s dotados  di  grandes  velocidades  iniciales
Desde  h ice algunoS  años  se  estudia  en  las  construcOfle$

de  cañones  para  la  Marina  el  modo  de  obtener  
cidades  iniciales  p ira  aumentar  la  fuerza  de  penetración  de
los  pro  ectilcs  Los  resultados  obtenidos  hasta  el  dia han id
notables  el  cañen  Canet,  de  10 cm  y SO calibres  1a  dado  uia
velocidad  inicial  superior  fi 1 000 metros

Parece  que  el cañón  de  RueUe  ha dado una  velocidad  rideral
de  1 214 m  tros  con sus  proyectiles  de  45  lulogramøs,  lo  que
serf  a  prodigioso,  no  somos  incrédulos  y celebraríamoS  podt*
unir  nuestras  felicitaciones  fi las  del  7’enzps  1

Estt  cafion,  dice  nuestro  colega,  es  un  verdadero  SUCSQ

parr  la  Ifibrica  de  la  Marina,  no  solamentL  bajo  el  pInito  de
vista  del  resultado  obtenido  corno  velocidad,  sino  ami bajó el
de  su fabricación  Con  las  enormes  presiones  desarrólladaS
por  los modernos  explosivos,  se podria  temer  de no poder  dar
a  la  caña  una  resistencia  suficiente  con las  piezas  Úe1ealat-
gan.  La  práctica  ha  venido  fi confirmar  la  teoría,  y  los traza-

(1)  La  Mart  ,ie hrançatse
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de  París  han  podido, gracias  á la  habilidad  de
res,  dar un mecanim0  de un valor  notable.
cias  que van Ó. tener lugar  en Graves  permiti

ntación  ms  acertada  sobre la fabricación  de
caftones.  El  tema  de  cañones  largos  está  aún

 dicho  su  última  palabra.  En  presencia  de la
aumeflt&C1ó continua de la longitud de las piezas, es de nece
sidad  e.amiflar  en un estudio seguido y minuciosO las vert
ias  y defecto de este  arma, y ver  hasta dónde se puede llevar
su  longitud, sin temer  á las flexiones y  sin  comprometer  la
solidez  de ellas y el estudio  del  explosivo  que  hay  que  em
plear  no  es menos interesante

To!peder? oontraaoorazado (1) —En Malta acaba de suceder un
accdçte  bastante  curioso  un  torpedero  ha  causado  á un
acora4O  una  averja  tan set ja que le ha obligado á entrar en
dique.DtUaflte  una serie  dL ejercicios  de torpederos  que  te
nlait  tgar  bajo la presencia  del primer lord  del  AlmirarttaZ
go1  4e paso en Malta, el torpedero  núm  21 abordó  con  tanta
vienCiaal  acorazado Nilo,  de 11.000 t.,  que le abrió  por  de
bajt  Iç  la otación  un rumbo tan grande  para  que  en  algu
nos  momentos  se llenara  dc agua  el  compartluueflto  estanco
carresppndielltei  inútil es  añadir que la proa del torpedero  ha
sido  completamente destruida

 Epofl8rO  acorazado “Flamme,, (2) —Este cafionero  ha  terrni
 1ado  us  pruebas  en  CherboUrg  Su  desplazamiento  es  de

is:  tiene 50 metros de eslora y 10 de  mangas con
1 de 13 nudos y máquina  de  i.500 caballos  Este

llamado  á ser  el jefe de estación de la defensa mó
litoral  del Norte, con  punto  de  concentración

varios  torpederos  de  alta  mar  le  serán  ad

81

e  Fra,at8e.
  JO:YU4ht,

 Toso  iii.....JU*2O  i896

•

4
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Austria Hungria el Kaiserin und Koiningin “Maria Teresa,, Ç1),—Bste
anete  torpedero  acaba  de  ser  botado,  y sus princpale  cr.d
teristicas  son  eslora,  107 m  ,  manga,  16 m ,  calado,6  mds
plazamiento,  5 000 t  ,  potencia  de  máquina,  9 800 ca1aIos,y  v

locidad  que  se  supone,  19 nudos
Este  buque  tiene  un reducto  acorazado  de  90  mm  ,  paete

acorazado  y un  cofferdam  lleno  de  celulosa  El  armamento  es
de  2 cañones  de  24  cm  en  torres  barbetas,  á  proa  y popa  10

di  15 cm  de  tiro  rapido,  13 piezas  de  pequeño  calibre  y 4  tu
hos  lanatorpcdo’

Inglaterra el  “Warren Hastings,, —Este transportes constp.Idø
poi  cuenta  del Gobierno  de la India  por  planos  de  sir  Edwapi
Reed,  miembro  del  Parlamento  y antiguo  conStructpf  del Al
mirantazgo  Sus  principales  caracteristicas  son  4e apeçoon
dos  hehces,  33 compartimientos  estancos,  eslora  106 m

ga  11,90, la  borda  de  las  obras  muertas  es  completarnekd
teca  El armamento  consiste  en  6 cañones  ded  10 cm  jlov
pido,  6 di   libras  y -1 amctralladoias  Nordenfelt  Estbuque

esta  distribuido  par  poder  conducir  900 soldados  eurppeos  
i  1 íflO indigenas,  sin  contar  29 oficiales

Soldadura electrica de proyectiles (2) —Hasta el  presente  es di
ficil  11 torja  de  proyectiles  en  acero,  por  otra  parte,s  
conocido  que los  gr’inds  de  acero  fundido  noresponden41as
eig&  ncias  actualcs  Se ha  tratado  de  evitar  estas  dñcads
construyendo  los  proyectiles  en  varias  partes,  qu  s  twen
c nl ri  si  pm  soldaduras  Los  talleres  de  Lynn  (Masacse,
Fst  idos  Unidos),  fibrican  los  pioycctileS  en  tres  artS  la.

cabc.  t,  1 cuci po   ci  culote,  con  su  tapón  de  cierr,  que ue1
d  iii  por  la cli.  tri  idad  Lstc  procedimiento  de  solddi&  Ue
nc  la  entaja  di  poder  aplicarse  á  los  aceros  más  durs  ue
sean  imposibli  de  soldar  por  los  procedimientOs  ordui9s

(1)  Le  Yacht.
(2)  &iene  et  
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ádas  de pequeño  calibre  se introducen•  los peda

 análoga  l  la que  sirve  para  soldar  eléc
sbárras  de  hierro;  se  cierra  el  circuito  y  al  mis
ejece  sobre  los pedazos  una  presión  por  medio

hidráulica.  La  energía  eléctrica  se  .suministra
de  200volts  y 250 ampres  que  por  su  paso..

idor  baja  en 112 volt,  lo que  da  una  intensidad...
100.000 anpres.  Los  conductores  ue  ras-

mten  e$ta  corrientes  son  huecos  y de  cobre,  de  fuerte  sec
clón  transvevsal  circulando  por  su  interior  una  corriente  de

agua  fvf  para  tnpedir  su  calentamiento  Para  lo  proyecti
$es  de  iran  calibre  el  principio  d€  fabricación  es  el  misno,
t  salvo  deque  los  pedazos  en  lugar  d  ser  movidos  á  mano  lo

,  sonpÓx aparatos  hidráulicos  1l  LiLrrc  del  circuito  se  hace
,  igjxalrúente por  medio  dL una  prensa  hidráulica  Este  proce

dirietoha  ido  seguido  por  el  tcniente  Wood,  y ha  permi
dp  bldar  superficies  dL pr&imaincflte  2  cm 2  en  poco  de

‘násd  tres  y medio  minutos  Después  de  la  soldadura  el
proe&l  Tebe ser  sujeto  al  trabajo  del  martillo  /

NueyO epoIvo  base hipofosfitos (1) .—MM A  Beryy  L  Cari

MafltrOtLd,  han  obtenido  cxpiosivos  mezclando  hipofosfitos
eón  ior9  Han  me7clado  partes  iguales  de  hipofosfitOs, ba
rita  y pjratp  çle potasa,  sccos  y  bien  pulverizados,  obtenien
 4o  hólvora  de  combustión  r  ipida  Inflamada  en  el  aire
pdt  tina sorda  explosión  El  más  ligero  obstáculo  opues

toal  spendimiefltO  di  sus  g ic  arrastra  una  violenta  ex
ttç0n  efectos  romp& don   analogos  al  fulminato  Un
Choqpo&v201ePt0  dct  i mma  aualmente  su  explosión,  lo
iporla  chispa  &l&tiica  Una  mcicla  de  hipofosfito

lmibar’a4o   clorato  dt sosa pulvcrizado  constltuyc  un  cx
plsiVAÓIi3parab1e  á la mtrogliLtiifla  Calcntado  sobre  una

d  obre,  se  liquida  secándosc  y produce  una. fuerte  ex
pizitravesand0  la  hoja  quc  le soporta

 /Ç)  J?evte 48  QFuni  14r114s11 e1

¿(
1/

1’
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Bronce galvánIco (1) -.-M  Manduit  de  Caen  indica  la  (*rmu
de  bronceado  galvánico  que  puede  dar  todos  los  tonns  de&
de  el  bronce  l3arbedienne  hasta  el  verde  antiguo,  dejando
sólo  más  ó  m’. nos  tlLmpo el  liquido  en contacto  con d  obre
Despuás  tic  scc  ir  y limpiar  bien  las  piezas,  se  recubren  con

un  pinccl  d  le  mccla  siguiente
ecL1te  ek  ricino,  20 partes,  alcohol,  80 partes,  jabón  1ando

y  agu  e, 40 p trtL
L  1  pIe /  1  ab  indon  id  durante.  vcintzcuatro  horas  queda

bronccad  t,  y si sc  prolonga  la duración  del  contacto,  e  tono
cambia  ‘tegtm  el Cosmosse  obtiene  una  infinidad  de tonos uuy
agradables  u la  ‘  ista  Se  seca  con serrín  caliente,  y no  queda

más  que  darle  un barniz  incoloro  muy adiccionado  de alcohol,

Pruebas  de maquinas del “Rauvillies —Este  acorazado  çlepruuer

orden,  tipo  Royal  Sovereign,  construfdo  por  MML:Ç.
Thomson,  de  Clydelank,  ha  hech  en  Portsmouth  sus  prue

bas  tic maquma,  durante  ocho horas,  con tiro  ordmano
Estaba  calculado  para  un  calado  de  8,10 m. y,.su ..caladó. ha

sido  de 7,70  La  presión  media  de las  calderas  ha  sido  dedoce
kilog-ramos,  presión  que  se  ha  mantenido  con  una  baja  de
aire  de 6  mm.  El  vacío  ha  sido  perfecto,  midiendo;Q7Oui2..
Lts  máquinas  de  babor  y  estribor  han  funcloxaçlo  regular
mente  ‘t  96,7 t  En  estas  condiciones  las  máqt1nas  han  des
arrollado  respectivamente  4 705 y4  710 cabaUos  lo que lce
un  total  de  9 4l  caballos  y la  velocidad  de  16,75 nnds,  Los
constructores  habian  previsto  9 000 caballos  y 16 nudos.Tll

consumo  de  carbón  fué de  0,85 kilogramos  por  cabafloyhora

Este  buque  llevará  a  tubos  lanzatorpedos  construídos’ Ófllá’
fábrica  Keyhan;  son  fijos 4 en  los  costados  y
dos  sobre  la  linea  de  flotación

Suecia  programa de construcción naval —La Comisión  naval  de
Suecia  nombrada  para  estudiar  el tipo  de  buque  iiiá  t1til  e

(1)  Etectricite.                         :
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o  en  favór  de pequeños acorazados,desplazándo
Lente 4.000 t.,  armados de 2 cañones ‘de 25 cnt  á bar

4.de  á 12 cm.,  2 por  banda  y  10 de  tfro  rápido  de  pe
ueñó  calibre.  Una primera  clase de  torpederos  con  despla

iamiento  de 90 t.  y una segunda  clase de estos que puedan na
vegar.  por  el canal  entre  Stockolrn y Gteborg.  La Comisión
iecomiencla  también necesaria  la  construcción de un  crucero
de  dimensiones.reducidas y un  transporte,  llamando  la  aten
ción  de su  Gobierno  sobre  la  necesidad  de pérfeccionar  las.
defensas  de las costas.  .  ‘  ‘  ‘  ,:

Experiencias de aerostaolón.—Las experiencias  tndrán  lugar.
en  el corriente  mes de Mayo en el prque  de Lagoubrau  (To
lón  y en la  mar. El globo, dirigido por  el  teniente’ de  flavio
M.  Rageot  de la Touhe,  hará  experiencias  de señales  á gran
distancia.  Con este  objeto, una  comisión presidida  por  el  ca
pitán  de fragata  Chocheprat  se embarcará  en  uit  tórpedero
de  la defensa móvil que  irá  á las islas  Hyéres’ para  ‘asistir  á’
las  experiencias.   ,              . .,  ‘

Las  comunicaciones por  señales se harán  coñ’lo’s semáforos’
de  Sicié, Sepet,  Giens  Porquerolles,  y serán’ centralizadas  á

‘.bordo  del bique  comisión, y si el  tiempo lo permite,  el  globo
estará.en  libertad.  ,  .  .

Perca,iae iamentable.—Por telegramas  tan lacónicos córño al’ar
mantes  de la Agencia  Pabra., se recibió en Madrid  la  nodcia
‘de que  el día  26 último, hallándose  SS. AA.’RR.  los  infantes
dófiaEula1u  y don Antonio  haciendo  una  ecursióii  pór. el
río  Hudson,  á  bordo”del  yate  norteamericano  Dolphin,Iy
siendo  objeto  de 1o  honores  de  ordenanza  por parte  de todo
los  buques de guerra  allí presentes,  se aproximaron  á  las “ca
rabelas  españolas, las cuales dispararon  sus falconetes y bm
bardasen  setal  de  acatamiunto  y  regocijo;  pero  la  Sanfa
María  lo  hizo con  tan  poca  suerte,  que  reventndo’ún  de
sus  piezas,.’decía  ci  telegrania,  un  fragmento  de’h  hi
rió  en  un ‘ojo al  distinguido  teniente  de  navío  Sr. ‘Magaz,.
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hiriendo  también  y gTavemente  en  una  cadera   aflerO
‘S  AA  se trasladaron  inmediatamente  .  bordo  -deja cara

bela  y el  médico  del  Dolphin  prestó  los  primosaulios  

los  dos  heridos,  ¿  lo’, cuales  la  infanta  Eulalia1  isibLemente
con  movida,  dirigió  palabras  de  afecto  y  simpat  haciendo
votos  por  su pronta  y completa  curación.

-                  Noticias rnds  recientes  y,  aunque  incomplea  todavía,  mis
satisfactorias,  dan  á  entender  que  la’ heridde1’S.  Magaz  -‘-

es  de  cuidado  y  que  la  del  marinero  sanará  perfe’tameflt.  ‘

Inétil  nos parece  decir  cuánto  nos  alegrari,ifl9S  4yer  con
lii  inados  los  votos  dc  S  A  y  estas  ultimas  noic,  sip. dejar
por  eso  de  lamentar  muy  hondamente  el  percnceocurii
do—F  M

Generadores BeIIeviUe (1) — Parece  que por disposición de  Al
imrantagO  inglés  la  “Sociét  des  generateur  eflviU%

1,                 procederá á  construir  ocho  glupos  de  caLderas  para  i  caza
p  torped€rO  bntanit.,o  de  3 800 caballos  de  fuerza

(1)  ¡ron,  19 de Mayo.                               •‘:

1                                       • ‘ •
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LIBROS
enund  fundamentais atze der therIedei  gIeçhgerrIehtes

Ie  K5rper. (Definiciones  y  reglásfundittá  les
rio  de  los  cuerpos  flotantes,L  Çon  10 láminas.  -—

en  comisión,  por  F.  H,  SCHIMP.

cedente  título  acaba  de  publicar  una  disertación
1astabilidad  de  los buques  l  .ingenieo  D.  Victor

 profesor  de  construcción  naval  en  la  sección  de
ciones  de  la  Academia  Imperial  y Real  de  Comercio

 de  Triestre.
,el•Sr.  Lutschaung  de  la  renombrada  obra  Die  Tuco.
‘c/ifJes,  impresa  en  1884 y  de  la  cual  se han  hecho  ya

;,  ha  conseguido  resumir  en los siete  capftuios  d
su  nueva  publicación,  con. suma  claridad  y atina

ostraciones,  cuanto  interesa  conocer  en  tan  impoí

eriá.
-a nüestro  parabién  al  autor,  agiadciendo  en  extr

úplar  ue  se  ha  scrvido  remitirnos.

óÉSaelété  Academique Indo-Chinólse do Fraseé, publicado
frecciÓnde1sEÑoR  MARQUÉS DE CRoIzxa,  presidente,
ocurso  de  numerosos  orientalistas  y economistas

 extranieros.—Segunda  serie.  —Torno III.—Con
cómunicaciones,  bibliografía,  misceláneas,  actas

sésipnes  de  los  años  1884, 85, 86, 87, 88, 89, 90. París,
:RenneS.  Un  tomo  en 40  mayor  de  1.000 páginas.

arecopilación  vei daderamente  interesante  para  toda
lectores  y utilisima,  además,  para  aquellos  que  culti

BIBLI  O GRAFTA
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van  con predilección  la  etnografía  en  cualquiera  dei
testaciones  y  la  geografía  en  todos  sus  aspectos:.:.

autores  han  contribuido  á la  formación  de  esta  obra  mfl  
La  merecen  las  más  calurosas  enhorabuenas,  pero  las  mez’e
Le  en  primer  término,  y  á  él se  la  damos  con mucho  gusto, e1
señor  marqués  de  Croizier,  presidente  ilustrado  y mur  digno  ‘,

de  la  docta  corporación,  uvos  trabajos  encauza  y  diri  con
exquisito  tacto,  siendo  á la  vez autor  de  algunos  wuyaprecia
bies  conocidos  ya  en  España  y  de  los cuales  hemos  tenido la
satisfacción  de hablar  con elogio  en  las  páginas  de  la  Ravis
TA —F  M

Aido memoire de l’offioier de Marine, par  ED0UARD DUMSSIZR y
CHARLES VALENnNO, sexto  année,  1893.—Un volum  en4.,
para  bolsillo,  encuadernado  en  tela,  á  la  ing1esa,  que vaIe  -

3,50  francos,  dirigiendo  los pedidos  al  Sr.  L. Baudóin,3O  rü
et  passaje  Danphine,  París.

La  ciencia  naval  ha  extendido  de  tal  mddo  sus  domin ó  de

pocos  años  á  esta  parte,  que  el  oficial  de  Marina  desosQ  e
haliarse  á  la  altura  de  su  profesión  está  obligado  á  poshr,
aparte  de  sus  especiales  conocimientos  técnicos,  ciertas  nó
ciones  de  otras  materias  que  nosé  aprenden  en  las  eseueias
profesionales.                  :

El  objeto  de  esta  obra  es  reunir  en  el  espacio  ms  redut4ó-
posible  un  considerable  número  de  datos  prácticos  .sobÑ:.las
diferentes  Marinas  militares,  derecho  marítima  intnafÓTiál  1-
personal  de  las  Marinas,  descripción  de  los  acorazados  e  I1-

glaterra  y de  la  triple  alianza  (Alemania,  Austria   Italia),
lista  de  las  flotas,  artillería  naval  y  costera,  torpeddb1é
submarinos,  lista  del  personal  dejefesy  oficiales  d  
nu  francesa,  cuadros  de  ascensos,  mandos  de  mar,  oflciale  :•

retirados  en  1893, etc.,  etc.
El  capítulo  1 contiene  un  resumen  de las  principales  reglas  ..

de  derecho  maritrno  znternacwnal,  según  resultan  de  los
trabajos  de  autores  que  constitu3  en  respetables  autoridades
en  la  materia.
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•    iifl  da una nomenclatura  de los cuerpos  que  for
ie1  peroaal  de la,  Mrinas,  con  indicación  de  empleos,

efciyQS.y.sueldos.             ..•,

El  capitulo 111, dividido en dos partes,  contiene, en la prime
‘4esçripción  delafiota  acorazada de Ingaterray  dela

considerada  tanto  desde el punto  de  vista  de
ousrucción  como de la potencia  ófensiya y defep.siva. La

pte  presnta  una lista  completa en cuadros sínóp
ósos  buques,  acorazados  yno  acorazados,  que
icómposición  de  las difçrentesflotas  Estos  cua

óiitiénen  los principales  datos (slora,  desplazamiento,
;denquina,  velocidad,  espesor. máximo  de corazas
Lençq y efectivo de las tripulaciones,  etc ), que permiten

na.del  tipo y de la fuerza  militar de cada uquç.

IV,consagradoála  artillerla,  da una nomencla
eriptiva  de los principales  modelos de  cañones  que

usan  en los diferentes paises, sea  para  el  armamento
lues,  sea para  el armamento  de las costas

•  ü1ó  Vcontiene  una  nota de los  diferentes  torpedos
dos  en las Marinas
Tsenta  una nomenclatura  completa de la  red  de ca

‘?dficos  submarinos  del  mundo,  con  indiciones
deos  puntos de amarre,  del  número  de cables y de
ud  en millas,  .  .  .

ürnen  que  es  muy  interesante  y digno  de  ser  leído,
varias  listaS completísinias  del  personal  de. la        :
esa  en sus diferentes  situaciones

iarlo para la Instrucción de 108 aprendIces timoneles, por Jv4u
1tkA$A  V  ]iiuut  ua,  ‘tu  rut  d  iutivfo, orriasudante  d

rbeta t’MUIdU Villa dÉ’ II//bao  —l 1 1’ uu oi  1rwralia
OfteO  Cal/ego  iuu1ot  tilo  1 upc’/,  1 i9 y 141

toen8°de54pginas                              u

‘ios  librito,  cuya utilidad práctica  parece induda’ble,
e  el siguiente índice —Deberes del contramaestre  ms

ir  de  timoneles —insti ucción  de  timoneles —Notas —
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Proyccto  de organización del servicio de señales, á bprdo de
un  buquc  d  primer  clase —Proyecto  de  escuela  tpo  de
timoncics  u un buque de la cscuadra  de instrucción  Mejor
disposicion  &  1  corredera  ordinaria  —Señales .  larga  dib

md  utihz  mudo los  pi oy cctoi  es  ¿léctricoS  —Extracto Le los
principios  gcncI ales  de  táctica  naval

Contribuclon a  estudio de la prolilaxis del cólera —De kis znspeccw
¿u  sí  u!  ),a,JronteHas  en  generaly  pçirtcukirmente
ch  la  establec ida  en  Irun  en  1892,  por  el  i  speco  jefe
que  fue dc  esta  ultima,  FEDERICO MONTALDO —Madrid un
pint  t  de  1)  Ricaido  Rojas,  Campomanes,  8  1893

Li  pro’. cibio  e  Lstdil mo que  dic& “más  vale  poco y bueno
que  mucho  ni do,,, tien.  exacta  y  veidadera  aplicación  en
ci  reducido  tolli  to que  ci  ilustrado  joven  loctor  D  F’ederi
co  Montaldo  ha  publicado,  como  fruto  de  su gestión  facultati
y  1 y  otici ti  un  Irun  para  preservar  á  nuestro  pais  de  .a  te
rrible  epidemia  colérica  que  nos  amenazaba.

En  23 páginas  escasas  de  lectura  ievela  el  Sr.  Monta,ldo sus
especiales  dotes,  no  sólo  de  su pr6fundidad  en  la  cincia  qu

ha  cultivado  y  de  un  carácter  observador  y  erniuenteeflte

práctico,  sino  de  lo  que  más  cautiva  en  nuestra  idiói&asia
-            nacional, de  una  forma  literaria  irreprochable,  y en:la  dual,

sin  qut  le  sea  posible  evitarlo,  rebosa  el  gTaeejo,  ya  que  en
materia  tan  grave  no  quepa  l  humorismo.  .  .

Lste  folleto  y  el  hei moso  estudio  topográfico  medico  de
Cai  tg.  o i,  nos  demuestran  que  si el Sr  Montaldo  alguna  vez
se  inclin t  t  una  especialidad  médica,  con  gran  honra  suya  y
verdadero  provecho  para  sus  conciudadano,  será,  siii duda,  “

el  de  la  higiene  ública,  ramo  naciente  entre  nosotrps1y  el
ni  Is  importntc  de  los problemas  que  en  la sociedad  moderna
deben  resolver  los que  siguen  su honrosa  profesión.  .

Mucha  constancia  necesitan  para  combatir  la  runa,  enea
tnima  natur-il  de  todo  progreso,  por  lógico  que  sea,  pero  i1

tienen  e1 temple  sereno  y el  sentido  práctico  de MontaldÓ ha-
br  mn vencido  —MRTfN  Fauuuio

-.                 .  ..  I.•• -:-•»-,:
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PERIÓDICOS

DG  Observatorio Meteorológico de Manila, bajo Ía. direoclón de
Pp,de  la Compaifla de Jesús. Observaciones  verificadas  du
ite  ‘el més  de Diciembre  del año 1891..

‘.de  aquéllas  las revistaslm  tQr01  a,  seis
gnética,  d las que  acompañan una ‘crta  seísmica,

le  presión  bai  ometrica  y  de  magnetismo  terrestre,
orarias

sertanseguidam  ntc observacioneS  generales,  y en una
i  titulada  Magnetismo  terrestre,  observaciones  abso
y  en  l  última  pai  tL dc i. te  interesante  ibrQ,  el  Bole 1111

tci  Meteorológico  de  Filipinas,  que  : coñtiene  las
e  hechas  en  varios  puntos  del  Archipiélago  y

-  i1k4a  ±I  el Observatorio  central.  Termina  el expresado
un  Apéndice  ei  el cual  se  insertan  lobserciofleS  ve

jasen  la- granja  modelo  de  la.  Carlota,..laS  principales
badones  magnéticas  del  ái’o 1891 y los  resúmenes  ge
 4eobéervcioflcS  meteorológicas  y  magnédcas  dedo-

de  24 obsrvacion’  diarias  durant  el  año  1891

tlpo,delIaSezione  Fiorentina (Abril).  -  ,  -

preáte.Juan.—El  café.—Noticias’  histórico-geOgráfiCO
cas.  —El comercio  de Trípoli.— CorrespondenCia  del  co
BasatieriLas  coloniztciOfleS  en  tiempo  de  los  roma
Los  italianos  en  Africa.  .

 instituto Geográfico Argentino (Octubre, Noviembre y
çienibre  .de 1892).           - .  -  ,,  .‘  : -

iUestación  honrosa  —Geografía  universal  —Umhcacion ja’ epblica.  Exploración  del  rí•  Beiejo.—Es

4d±ográfic’os.—Noticias  yBibliografía.—Geografía  na
—Revista  y  nalcs  del  Museo  la  Plata,  etc
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Unted Service Gazette (Mayo).

VestuariO  y  equipo.—NotaS  navales.—MoVim’
buques  de  guerra  ingleses.—LaS  gestiones  de
favor  de  la  Armada.—EX1menes  de  maquinistas
Atenciones  de  la  .rmada  —Notas y  gacetas  nulitarS  —e

vistas  —Invenciones  nuevas,  etc

Army and Navy Gazette (Mayo).                                    Y

Cordita.  —Ojeada retrospectiva  de  Crirnea.—SerY
nitarlos  del  cjeI cito  —Torneo  militar  —El ataque  norntL—

El  nuevo  libro  del  Ministerio  de  la  Guerra  —Meetagmlli
tar  _Vestuarlos  —Noticias  militares)  etc

The Engineer (Mayo)

Argentina.—Notas  varias.—.Misceláflea.—El
faro  de  la  isla  Dassen.—La  pesca  de  perla  por  ñxi
c.nicos.  Propulsores  d  bronce.  —Prueb  dci  CrsceUt
taduras  ytravesías  de  prueba.—NOtaS  cornerçiales  A

tos  ingleses  y extranjeros.

Tipos  de  buques  de  vapor  mercantes  moderno,-4et.Ot0
logia  oceinica.—Debajo  de  las  aguas  oceánicas.—LaaPa

has  de  las  luces  de situación.—JUfltaS  Marinas  de  asuntos  1o.
cales.—La  reserva  naval.—TallaS  de  marcas.NotMáU
ticas,  etc

Iron (Mayo)-                                     

Sumario  del  comercio  de  hierro.—NotaS  var  as.   Ñdtic    Y
ción  del  hierro  y  del  acero  en  los  Estados  Unidos  en.  ?•--

Notas  parlamefltariiS  —Misceld.nea  -Sociedades  inStutOS,
etcétera  Arquitectura  naval  -  Compaflias  públicas  —Tra
bajo   salarios  —Comercio  continental  del  hierro  y del  car
bón  —Sicciófl  comercial  —Precios  corrientes  de  nietles  nd
nei  alLs  y  substancias  quirnicas  —Precios  de  flete  d  çarbój  y
de  hierro,  etc.                            «

The Nautical Magazine (Mayo).

-

5
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lu Cerdo Militaire
:snana  militar. —La máquiná  volante.de  M.PhilipPS. —

arha  hacia el Tchard  El ejército  italiano y la  revista
en  1888.—El revólver  modelo, 1892.—NuevO sis

ma  de hospital de carnp iñt  cn  Austr1t

universal  de Chicago.  Ej aguiniáflatUra

iómbre-vtpOr.—  Colchonetas mtálicaUeVm
e  coser —Un nuevo buque aéreo,  etc,,  etc,

rthe Unitod States Artlllery (Enero)

evista,  publicada  con la autorización del  Estado  Ma

de  Artillería,  contiene, ente  oroS’artíCU
Y1a  organización  de  su  artillerfa  artillería  de  sitio,
consideraciOfleS  sobre• artillería  práctica,  prácticas

o.alblanCO,  nueva espoleta  de  percusión,  etc.

.E1• seztido de la  orientación de  los  peçes._Corrieflte  riatu
permanente  para  comuniCaCifl telefónica sin  hilo  espe
t.Expedición  del Dr, ausen._NaVegaÓfl  en mares  ár

LÇQS

,ieotrldlté

L.a visiói  y fotograña  de  objetos  á  grandes  distancias —

.Períeccionamieflt0  al  galvanómetro  Assonval.—Camifl0 de
o  aereoeléCtriCO de  Liverpool  —Aplicación de  la  elec
Lad á ablf$tiCa.—BuqUeS eléctricos  en Chicago.  :.•.•

ma de Franco (Journal  de lajenue  Marzne)
‘usIón  del presupuesto  de Marina italiana.—La mariimi
evo  explosivo —El cañonero torpedero  Speedy  —Insta
delás  cañones de á 15 cm. tiro rápido en el Spartau.—
L.de repetición  para  el ejército de la India.—El monitor

Terror—El  puerto  de Tunis.
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La Matine Française
La  Marina   las  colonias  en  el Senado  —El  presupuesto  d  

la  Marina  italiana  —La Marinu  rusa  —Ley sobre  los euadQ.  
—“obre  ci  Mékong  —  l  1 Bósloro  y los  Dardanelos  --La  cor  
ferencia  dc  Dr  sdc,  etc  ,  ctc

LeYacht

El  Naval  anual  de  l89-  —Una fiesta  de  caridad  por  lQsipa’
rmos  cn  ti  1 rocadcro  —Unión  de  yachts  franceses  —I.4anzd
miento  del  acorazado  Jréhouart  —El yacht  Jota,  etc  ,  etc

Academie de Sciences

Teoria  científica  de  los gases  -Sobre  algnnps  fsfats  II

vos  —Observaciones  cn  el Senegal  del  eclipse  del  sol e  1J5 
Abril  de  I89  —Un aparato  manométrico  de  gran  snsibiii

dad  —El cloroborato  de  hierro  y  su preparacin,  etc  ,  etc  

Revue Maritime

Estudios  sobre  1 t  teoila  de  la  gran  guerra  —El viento  Lz
beccio  en  Corcega  —Resolución  mecánica  de  problemas  de
navt  gación  —Dos  teoremas  nuevos  de  astronomía  fsica  —El

capitán  Prtt  —Pruebas  caflone  neumáticas  en  los  Estados
Unidos  —Prcsupuesto  de  Marina  en  los  Estados  Unidos  -,rEl
Royal  Sovereing,  exceso  de  balances

Sosentifio Ameruian (Mayo)

Jóvines americanos  y trabajo  americano  —Barriles  de  &

ro  —Gruas  movihks  —Llictriudad  en  la  Expoicin  eoJp-

bina  —FI vapor  Cristóbal  Colón  —La cdad  de  piedra  en
mama,  etc

El  suplemento  de  este  ntimero  contiene  artículos  Sobr4.
quitectura  y botánica,  ingcnierí   civil,  eléctrica,  mecárnça  y
naval

Rivsta  Marlttima (Abril)

Sobre  la  protección  dç  1çs bnques.  de  guerra  —Lodiyz»  dçr
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•La  nafta  y  el  torpedero  104. —Li  determinación
la  nave  con los  métodos  de  la  nuçva,navegación

Progresos  recientes  en  las  máuinas  mariias.
•  las  pólvoras  y de  los  exp,IOSiVOS’ (continua-.
._Bibliografia.—DiSPOSiCi0fleS  referetes,al

i?idad  de. los  buques  de, guerra  armados  en
:SerVa y  en  armamento.

Mayo1 Tumín)

re  la  Marina  mercantil.—La  corbeta.íáliana’
crucero  torpedero  Calatafini.—E1:yaht  Na-’.;
a  del  sport  náutico  y  de  la  Mann  militar’.
vimiento  de  los  buques  y  del, persofl  de  la.
ibliograh  t,  etc  —Contiene  este  numterd  prt

C1OflCS.                  ‘.   ,  ,;

rtlglierIa  o Genio (Abril)

onsideraciones  sobre  los  reglamentos’  de, artUIrLá.;
ia  —Las tortific  iciones  pasajeras  y los  nuevos  me
ansa.—Espoletas  y detonadores  emp1eadofl  la  ar-’i.’

usniaca._IflStrUCCi0neS  referentes.álaS  prácdca  de
La  de  tiro._Misce1nea._N0tiCias  vaias..—Biblio

LIS (Abl,  Palermo).                  “: ‘

sisteicia  de  las  férulas  en  lás  calderaS ‘ianinas.
Nicaragua  .Alimentac,ión:  d  1a  calderas  man

r  de la  Patagonia  (continuacinY  fin).— Rese

s  extranjeroS  é jijanos._Bibliograffa.
‘Hansa.     •

1  En  el niiero  del  Hansa1 de  Hambirgo,  corspondientc
•   al  27  de  Mayo,  encontrarnos  en  su  primer,  artf culo,  entre

otrás,  la  iñteresante  noticia  de  que  el  agua  de  jabón,  Se
gún  ha  descubierto  el  Dr.  W.  Kóppen,.  tiene  la  propie
dad  de  calmar  el  Qleaje  lo  mismo  que  el  açeite  común.’  Ha

-    de, eipleare  á. lo  que  parece,  agua  dulce  6 fresca,  pues  el
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agua  salada  no sirve  No  está  todavía  aclarada  la  porn  d
iabón  que  debe  mezciarse  con una  cantidad  dada  de agua

Los  demás  escritos  del  mencionado  número  se  reÜeen  .

ordenanzas  antiguas  de  mar; asociaciones  marftimya1e
yo  buqm  submarino  Audace,  inventado  para  aphcacione
industri  tks  por  el ingenieró  italiano  Degli  Abbati  Este  n.
mero  dci  Hansa  contiene,  además,  sus  habituales  noticiasso
bre  na  egación,  f1€tes y  otros  extremos  de  suma  utilidad.

Rovuew of Revews (Mayo)

El  progreso  dci  mundo,  con retratos  de  persouajes  —Bos
quejo  biográfico  de  sir  Francis  Leigton,  presidente  de.la  Aca
demia  Re-ii  —Articulos  de  fondo  de los periódicos  .—Revsta
revistadas.—Caricaturas.—-En  vísperas  de  la  

sión.—Los  libros  nuevos  del  mes.— Crónica  cje  la  igiesj’a,i:
vil  —Sumarios  de  revistas  inglesas  y  extranJers  —Anun.,
cios  —Numerosas  ilustraciones  y  viñetas  intercaladas  -en el
texto.

Boletín del Centro naval (Enero  y Febrero).  Buenos  Aíres.

Escuela  naval  militar  —Cálculo  de  la  latitud  en  la  mar  —

Construcciones  modernas  —Los monitores  consideradosçozpo
guardacostas  —Salvamento  de buques  en  general  —Iustruc’
ciones  para  los buques  escuelas  de  artillería  y topedos-eza.
Marina,  etc.  -  Movimiento  de  la  Armada  en  los mesesde  Ene-.
ro  y  Febrero  de  1893.—Actas y procedimientoeQs.,me$
de  Enero   Febrero  de  1893

 

Annaes do club maritime (Marzo)  Liboa

Las  publicaciones  de  Marina  —Construcción  y  so  de un
gráfico  en  sustitución  de  los  planisferios  —El  hambre,—Cr
nica  —Noticias  vanas  —Bibliograña

Revl8ta do Exerolto e da  Armada (Mayo)  Lisboa

Los  sistemas  de  ataque  y  defensa  de  las  plazas  y çle los eam
pos  atrincheridos  Amnistia  y  perdón  —Un combate naval
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L13-zedia.—ProgreSOS del  arte  de  la guerra  naval.—
eneral  Pacheco  —Revista de  los  diarios  y noticias mili

ares

VI8ta Militar Mexicana (Mayo)

eral  Cebállos.—CorOna fúnebre que la Revista Militar
it  la  memoria  del  ilustre  gobernador  del

ttq  general  Josd  Ceballo”  —Nota triste  —Discurso pro
zado  por el  coronel F  Romero ei  la capilla ardiente  del
Lvéridel general  Ceballos, eñ representación  del Gobier
él  distrito.—Muerte y funerales  del  general  Ceballos.—
gramas  de condolencia

ciopedia Militar (Noviembre y Diciembre)  Btenos  Aires

niersano  de la  fundación de  nuestra  Revista  —Un buen
general  D. L. M. Campos.—Armando ‘Zabalet

ens  militares.—NotaS de  redacción._LGalerf a de gue
res4el  Paraguay.—EiérCitO y  Marina.—Crónica extran
lera..  .

levista de Marina (Marzo) Valparaíso

o  sobre  el  Ser-vicio obligatorio  en  la  Marina.—El pro.
.ela  Marina  norteamericana.—Las  Marinas deiague

de  la antigüedad y de la  edad media  —La composición del
a  del mar  —Plan de  señales  nocturnas  —Vocabulario de
votas  y explosivos —Crónica extranjera

evløta Maritima Brazflora (Marzo) Río  de Janeiro

Autobiografía  de  un torpedo  Whztehead —El crucero Ti
tes;-Varia.—PólvOra  y explosivos.—ManibSa

en  1892,—InstruCCiOflLS para  las  máquinas  eldctricas  —

pevtorio  de legislación naval,  etc

iooledad científica “Antonio AIzate numero8 7 y 8  MéxIco

.es  etoiles ñlantes  de 23Noviembre 1892 —La mutahté daus
-  nfle  de Leon —Les temperatures  de sol a l’observatoire  de

Toi.  zxzu.—Juuo,  1898.                                     52

s
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Fucabaya  pendant  l’annee  1892 Revue  —B1bbpgr4plJ*ji.
vefles  publications  —Resume  des  observation  meteoçLog4
ques  failes  a  S  Luis  Potori  pendant  l’annee  1890 —Obsçrva
tlons  sismiques  du  mois  de  Mai,  Juin  e  Juillet  a  Omzaba

La Ley (21 de  Mayo).                                     :.;

Los  presupuestos  del  Estado.—Aduaias.—Los  intrusos  n
la  profesión  de  agente  de  negocios.—Crónica.—Séd[ón:o
cial.  Consulta  para  clases  pasivas,  la  tiene  esblj4a.441-.
rector  de  La  Ley,  D. Miguel  Pérez,  para  todo1los:tei.

gan  que  promover  reclamaciones  sobre  derechos.  pasiys.-.
Anuncios,  etc.                       ..

Revista d  pesca maritlma (30 de  Abril)

Real  orden  de Marzo  y Abril.  —Secc dn  t6cniEleoay:eja
de  p  sca  con  Portugal  —El tratado  de  comercio  cn  Itglj  —

Brevcs  consideraciones  sobre  la  zoología  marltlma  por  el  te
niente  de  navío  D.  Joaquín  de  Borja.,—Sobre  el  estableci

miento  de  una  pesquería  española  en  los mareslque  ródeaná
Filandia  é  islas  Faeroe.—Hoja  comercial.—Datos  estadisti.
cos,  mercados  y  variedades.

Revista elentíflcomilitar (Abtil).            . .

El  problema  militar.—Armamento  para  i1estra;jpae-
ría.  —El congreso  militar  iberoamericano.—La  ab4egi4J—
El  telémetro  Soubier  para  la infantería.  SecÓwibflográ.

ca  -  Pliego  35 de  Balística  averiada

Memorial de Ingenieros del Ejército

Forma  racional  de los  cuchillos  de  armadura  de  dqver.
tientes  planas  apoyados  por  sus extremos,  de  D  JQaquln  $M
jol  —Ferrocarriles  secundarios  ó de  pequeño  trç  —Expe
riencias  con  materias  cxplosivas,  verificadas  en  la  Escueja
práctica  ordinana  del  cuarto  regimiento  de  zapadores
minadores  en  1891 —Consideraciones  sobre  el perlilde  Jtin
chera.abrigo.  —Revista  militar.  —Crónica  ç  

..  ..
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-—•-.  -‘  :-
-    •Momar1aflWArtlleria.            . -    .

:I.-ai  sobre  ui  trazado  especial  de  proyeciieS’hUóS.

 CrtucJ1óS del  fusil  Lee-Metford.  Cuestión  pasada.—El  re
‘,.gtarnentp.de  servicio  interior.—ManiObras  militares en Espa

sobre  la  organización  militr  de  la  Gran Breta
ia  en 1893 —Fusiles rnodLrno”  dc  guerra  y  sus  municiones

Industria é Invenciones.            . .  ,.  .,  -

cientffica.—l’rácticas  agricolas
   trnuación) —Motor  ir drCulico  Demon perfecciOnadQ  (con gra

 con  pasta.  qufrnic.—Máiii  de
15.)OO ¿aballos._FabriCacj  dela  ceiuloide.—?iiÇUra,0
   la. o,çidación  dL los metalcs  —Revista  de la cieçtrsczdad  Las

   patentes  Elmore  —  Grande’  almacenes  de  la  Ville  cje Saint
Deuls  París,—Un  caso  no  

Navegación  éctriça  —i raslado  —Alumbrado  elcti1co  dL
.“  Olot —Lineas  telefónicas  clandestinas  — La1  tracción  por

-‘    fterza  animal   por  acumuladores  _EstablecimiefltO  de lineas
teleÇón’caS —Un inventor  cn  compromiso  —Noticza  varias

‘  uevo  sistema  de  ventilación  de  las  habitacioneS  —A1mci
:  g  diversas.  —Oficina  

.  mático  Nvegación  aérc-a  —Subastas  —Registro  de  paten
tes,—Patentt  solicitadas  —Registro  de  marcas  —Marcas

   ncedidas  y  denegadaS.—_Marcas  rehabilitadaMarcas
auulads.  .‘..

 Báletin oficial del Cuerpo de Infantería de Marina (Mayo).

.   Sección  oficial  —Sección  no  oficial  —Las  axtiguaS  tropas
Y  ‘  de  la Marina  francesa—LoS  ripulantCS  deípaflébQt  Ícod en

    su cautiverio  —Notas  de una  misión  en  la  república  4e  L1bL-

ma  —l  KordentemPUch  —Crónica

Boletin  de  Medicina  Naval  (Mayo)

influenciad  los  cólegios  de  cirugia  en  la  medicina  españo

r;  .1.—.Mis  remedios  scros.__SigtiifiCaCiófl  terapéütiCa’  de  la

mdicaófl  antitérmica  en  los  estados  febrileS.Del.  sérvicio

1..  .  e  -  .                ....

—  )  ;.
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de  camilleros  en  la  Marina  alemana.—CongreSo.

ternacional  de  Roma.—MiSCelaflea  cientffica.—$e
cial.  —Variedades,  etc.  -

Boletín de la Revista de Obras públicas (Mayo).

Comisión  del cuerpo.  _Bibliografía.—NOtiCiS
Adjudicaciones.—AnUnCi05  etc..

Revista Minera (Mayo)

La  sección  cientificomdustrial,  entre  otros  artfci4os  inte;-,
santes,  contiene  los  siguientes  Embarque  de  caonS  en
Avilés  —Construccion  de  locomotoras  n  Espaia  —Las  sab—
nas  de  Torrevieja  —Construcción  de  los  transatlfltiCOS  —

Los  presupuestos  de  1893-94 —Precio  del  trigo  en  Inglaterra

Alumbrados  electricos  —Acción  fisiológica  de  la  Jer1c-
dad,  etc
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POE  ÁUTORRS  i  POR  )íTaaILS

LTOMO 11111 BE L REVISTA GEERL BE !&Rll

AUTORES

4ÓPEZ(D.  Lis).—SObP8  el  alcance  de  la  lu   través
úa  y sus  aplicaciones  en la. Marina  (traducción),  417.

(D,  [.  A.).—Un archivo  de Marina,  256, 540.
.&UA1TTE  (D.  Joaquln).—Más  sobre  las  calderas  Belleville,

•(P.  A, F.),  subinspector  de Sanidad  de la  Armada.— Congreso
iispanoau1ericafl0,  286.

DE  CUJUERVILLE,  vicealmiraflte.L05  crueero..  su
y  condiciones  que  deben  atisfaeer,  679.

JA$  yPALAII  (D.  V.  M.),  capitán  de  fragata.—’  -  e  la
•:flQ  Santa Mark,  618 y  667.

1IOLIET  DE  ILE,  ingenieros  hidrógrafos  de l  
ns  francesa  —Abaco para  la  determinación  de  la  situaoi

 mar,  720.
rZÁLEZ  (D. José),  capitán  de  artillerla  de la  pmada.—Lig51  as
:;:cónsideraciones  sobre  el paso  de los  proyectiles,  239.

»RREZ  SOBRAL  (D.  J.).—Universo. y  mundo,  129.
R  (Doctor  F.  3.)._NuøVQ  sistema  de rosas  náuticas  de  poto

so  (traducido  del francés),  428.
LLDO  ,(D.  Federico),  médico  primero  de  la.Armada.LaS

Marinas  de  guerra  en  1892 (traducción),  401.
ajmjxante  de  Saint-Bon  (traducción),  201..

do  actual  de  las  Marinas  de  guerra  (traducción),  528.
IBIOL  (D.  Narciso)._EU5aY0  sobre  el  arte  de  navegar  poi

debaio  del agua,  61,207, 467 y  748

t
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PASTO  RÍ  Y  VACILER  (D  Tuan), oapt4n  do  fragap,
de  visita,  519

 PEIIEZ  DE  VARGAS  (D  Luis),  teniente  de  nav4o,—E4q4o

Sancti  Petu,  131

RECREt  D  Miguel)  —Fusil de  repetición  &utomáV&p, ti1izando
el  ietxoceso  sistema  Danhe,  80

icOuRitaJa.i  LOSO  (L)  Joaquin),  teniente  coronel  de artzflria

de  la  iinada  —Tubo de  ejeeicio,  247
SALVATI  (D  remando),  teniente  de  navlo  de  la  Arnida  4lia’

n.  —Vocabulario  de  las  pólvoras  y  explosivos  modoz1Qstra.’

du’ido  por  el  ‘apltó.n  de  artillería  de  la  Armada  D Tua’n  

brador,  89, ‘303, 436, 563 y 696
SOBhtI’%í  Y  IlUTltO’  (D  Gerardo  y  [  Guillermo),  gilardó.ma.

minas  —Marina japonesa,  686
SOLItI  (Seiior  Nabor)  ingeniero  3ef  de la  Aradazta1,—3pi

bre  la  transmisión  y  distibueión  de’fnerzas  en los  ques  m’

demos,  15, 276
TUER  (E  ), oficial  de  la  Asmada  italiana  —I$icador  de  las  de’ç

tas  y  distancias  para  navegar  ortodróniieaniente,  8

MATERIAS

A
ABAC0  para  la  determinaciÓn  de  la  stucióp  en  Iamr-.-.,

ACORALADOS  (vóase  buques  de  gnerra)

ACUERDOS  tomados  ior  el  Consejo  de  iaA  eja14u  d  1os
1  cuerpos  de  la  Armada,  215,487 y 746, y

ACiULES,,  (El),  acorazado  lngls  transformado  en  crucero3
€55.

AD1C1OL  impoitautes  ala  Iarina  británica,  05

ALUL1$RADO  de  las  agujas  de  los  torpe4eres  isgje$,   “

APARITO  para  pintar,  221
ARIETE  awrlcatno  Itabdin  (EL),  870
ARMAI)A  de  lo  Estados  Unidos,  505

ARMA’tIETO
Fusil  de  repetición  automático  utilizando  el retrpeO  szaez

Darehe,  895
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:r;Ltno dó efifioneros  torpedero,8fl.
RTILLERIA  (véase  cañones).

Lvs’rgiA-UIJiÇGBÍA,  el Kmse, n  und  konngin  fana  Te esa,  764

u

IOGEtJl’ÍA  —Arde Mémoredel’officie,  de  lIar&ne,par  Edonard
.]urassier  hof  de  bnreau  da  Ministere  de  Marine  et  Charles

Valentino,  bibliothécaire  du  Ministere  de la Marinc,6  année,
L898, Paris,  770.
iairepourl’an  1808,  publié  par  lé. burean  des  longi

aveq  de  notics  seientifiques.  Paris,  authier—
Quai  des Qrands.Augustins,  104.

tafletindu  bonquiniste am crí cain eL coloMal.—Catalogue di  Uo
ertes  et plans,  etc. Libreria  americana  colonial  de  L.Dufoseé

7rue  Gueregad.  Paris,  105.
iiétin  dela  Société Academique  indo-chinoisr de rnce,  p
d  bajó  la  dirección  del  marqués  de  Croizier.  Paris,  1892,769.

uestionarió  para  la  instrucción  de  los  aprendices’ ttmonelcs,  por’
•  :D.  Juan  de Carranza  y  Reguera,  teniente  de  navio,  coman

dante  ¿e la  corbeta  escuela  Villa de  Bilbao  Ferrol,  1893,771.

‘ontrjbución  al estudio de ¿a pro/U axis del cólera.—Memori
ca  de  las  inspecciones  sanitarias  fronterizas,  por  Fe

.Móntaldo,’72.
•Cistorns  of  the Service, a  Handbook of  naval  etiquene, por  Mr.  A.

U.  Dutton,  de la  Marina  de los  Estados  Unidos,  509.

Pisouros  leídos  en  la  sesión  inaugural  del  año  académica
de  189g.08, en la Sociedad Española de Higiene,  Madrid,  2i8,

)ia:deIlnizionen  und  fun4anenlalsátze  der  thdorie  des  gleichge
wchtes  schwtnmende  Jioper  (Definiciones  y  reglas  funda

mantales  del equilibrio  de  los  cuerpos  flotantes,  con’ 10  lá.
*  minas)  TriesLe,  en  comisión,  poi  F  Ji  Sehimpp,  769

¿pr  icma  de  la  vida,  por  el  marqués  do  Nadaillac,  correspon
:4;  diente  del  Instituto.—Versión  castellana  de  Rafael  Alvarez

uSéieiz,:ingoiiiero  de  montes,  correspondiente  de -la  Real
:..Áeademia  Española,  1698, Madrid,  657.

Fi  bel gadier dela  Armada  éiageniero  niítitarD.Féliz4e.4zara  y
 Perera. Apuntes  biográficos  por  D.  Eusebio  Torner  y  de  l

4

1
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tuente,  oapitn  de  ingeniero5  y  profeSor  de  la  4oademi&’di
cuerpo  Madrid,  1892, 103

BIBLlOGRiJ.IA  —  Exportaciones  Ario  fiscal  de  189. 92,  1ottoii

formadas  bajo  la  dirección  de  Javier  Stavolid  Jefe  diO’:
ción  7  a Mexico,  1b92, 373

Impoi  tacione  pi sote, be,tl.s.sil e de 1888 89, segundo sen.esr8  Aiio

/tscai  da 1888 89  Noticias  formadas  bajo  la  drreocó  de  Ja
vier  Stávoh,  jete  de  la secióis  7 a de  la  Secretaria  do  Bitado
y  del  despacho  de  Hacienda  y crédito  publico  de  ?4ézieo
1891,  104.       .  :

LOS  pritneras  derras que vió Colón al descubrir  el ‘Nuevo  Mundo,
por  Francisco  Vidal Gomarz,  miembro  eorrespo2d;e2ite  de la
Academia  de la  Historia  de Madrid  Santiago  de  Chile,  S92

104
los  pu atas  del  «sfensor  de  Pedro*, publicado  con  la  debida

autorización  y  ampliado  con  numerosos  datos,  pQV D  Joa-  
quin  Maria  Lazaga,  cap’tdn  de navio,  secretario  militar  del

Ministerio  de  Marina.  Madrid,  1892,103.‘  Y .
Hr.lcltor de Polea. AcoutecirtiiefltOs literarios, 1892. Madrid, libre
ria de A. de San Martin, Puerta del Sol, 658..  :..,

Monografía de una carla hidrográfica del rnaltorqtinGabiei.de
Valseca (1489), por D. José Gómez lataz, capitu ‘de navio,
jefe de la Comisión hirogr4fica de Espafla. Mad7id1892,
227.                           .•   ‘ •

Nuevas consideraciones sobre las carab,1las deColón, pór D ‘ela.
yo Ucaid G liano, brigadier da infantería do Marini, Ma
dtid,1893,873

Rappor su” tei ti evaun el opei ations di cornite cte ta Loire rsfe
e de ¿‘lite et-V,tsu,te du l1u ne et Lo,i e, de a v1aydtne el du

3loibtlurrs, par le marquis de Granges de Surgórea Nantea,
iniprimerie Bourgeois, rae Scint Oleatent, 57 i8, 228 ‘. E

T atufo di tavtya ¡oria, con 943 fiqui e zate catate e 4 ¿ayote, par
PasiUaIo Leonaidi Oaholica. Livorrio. Tipograaa’di Rafael-:
lo Giusti, 1893, 929.                  ‘ .••‘

IlE  VE’%TIJRE (EL), crucero lngIs do segunda c1se, 228 .
BOTADURA del crucero itallauo ‘larco Polo,,, 860.’. :.    •

—  del zuuultur sueco Thule, 863.        .:  •  .
BOTES DE VAPOR, 871.            • • .  .  .  .  .

—  —  Ingleses, 871.  .    •‘.  .       .
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IONCE  galváuteO,  786.          -

UQUE  ala  eoturas,  217.

a  guerra  do nuevo  tIpo,  *02.
 DE  GIJEUUL.

acorazado  inglés  ¡-Iooci (E»,  498.

—    —  Magni/kent (El), 6*2.
—    —  dclüiles  transformado  en crucero,  655.
—    —  SuLtán (El antiguo),  101.

itali&iio,  861.
—     —   Re ¡fnbeo  (prnebae  del),  2M.

—    Conos V (El),  655.
ero..

icero  auxiliar  francés  Normandie  (El), 864.
—    francés  Entrecas)eaux (El), 649.  -

—   inglés  d  segunda  clase  Benaventire  tEl), 28.
—    italiano  Marco PoLo (botadura  del), 860.
—    de los  Estados  Unidos  New  Yorló (prueba.  del),
—   japonés  Yoshino (El), 867.  :

ruso  Runic, 96.
—    argentino  O de Juiio (El),  491

Cruceros  Conde de  Venadito  IsabeL II,  871.

Cañoneros,                           -:
-    Cañonero  torpederos  ingLés de primera  clase  Qirsi’  (.

Cañoneros  ingleses  de eatacién,  96.
—     inglesra,  498.

Cañonero  acorazado  Ftovnme (El),  768.

Cañoneros  ameri.anoS,  498.
-     .  -    ..     torpederos,  498.

•  Cañonero  FiLipna(El),  218.
Corbeta  escuela  de  guardias  marinas  Nautilus, (La),  SOS.

TorpederO.•
•  Torpederos  alemanes,  219.

Torpedero  francés  arenadier  (El), 2.
—     —  de alta  mar  y  de  gran andar  Corsair

-      -  -   —     —    Forban, 500.
Torpederos  destinados  para  la  defensa  de  las  costas

sas,  649.
Torpadero  Ouminyhøm,  868.

—     eontraacorazado,  768.
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CALJ)EILAS  de  los  nuevos  buques  ingleses  (Las),  651

—    de  vapor:  influencia  de  Las  indicaciones  de  io  iii.  -

veles,  758.

C.,tNALS.
Canal  del mar  del Norte  y del  Báltico,  220.         .

—   de Corinto  (El), 505

CONGRESO  niiHtar  hispanoaineitCafló,  •

CONTR4TORPDEROS  ingleses,  94  -.

CAÑONES.

Cañón  Maxiin  (al),  222.
—   de  90 calibres  (El), 762.

—   de acaro  niquel,  509.
CARBÓN  de  piedra,  506.

COLOR  da  la  pintura  exterior  de  los  buques  de  gner.a  MUør1

canos,  649.
CO1Ç$TII1JCCIÓN  NAVAL.

Planchas  de blindaje,  505.

Pruebas  de la  planeha  Vickors  Harvey,  en  Oeht,  99:

DRAGA  Brancker  (La),  50k.  .

DEFENSA  de  la  costa  da  Alen  aitayFraUe!a,  221,  -

—    de  eotas  en  Francia;  gis.  -

“ØEF}iNCE,,(E)),  transformado  en  talterftotaflte,  499v

DEPÓSITO  de  carbón,  505.             .  .  .  -

DERECRO  de  visita,  519.          .  .

DIQUE  flotante,  97.

DOS  INVENCIONESnuavas;  866.  
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1NTE  de  Saixit-Ron,  201.      :‘
LTIGUO  acorazado  ingl6  Sultn,,,  101.

BUQUE  il  combato  Einperudor  Crio  ,  -

Ño  do  Saucti-Petil.  1  L

rONEIIO  acorazudu  “E’lainwo,,,  768.

ÓN  de  90  caiJbre.l,  T02.
1) juo  ft.iric,  flJ     .  ...  .

.AS,,;218.          .  .

CACLONES  menoreM  de  acero,  652.:

)  de  estrategia  iiaval,  páginas  del  apóndino  Já.IaiHobro  el  arte  de  navegar  por  debajo  del  v

467  y’ 718.

)JLtS  francesas,  018.  .       .

O  actual  ile  las  Marinas  de  guerra,  528.

ED  ERO  francés  Grenadier,,  20.   •.

trf4TIMO  tillo  del  acorazado  lugls,  9.    :•

tCIIT  del  Rey  de  Laiu,  97.       .  .

ERIENCLtS  de  aeostaelón,  767.

:B,

flCtCIóN  de  pólvora  sin  humo  en  Suecia,  658.
L  de  hacer  carbón  en  la. mar  101.  .  .  .    . .

A  de  vapor.  Ofl.

TE  avanzado  en  Clwrburgo,  .

—   do  Ianagawa  okohama)  en  diposlción  de  devo

siiliidos,  102.
EZAS  navales  de  Italia  ea  Febrero  de  1590,  65&
ÉL  de  repetición  automático  utilizando  el  retrocoi

ana  Uarche,  3J5.
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GEERADOØEs  Ilefleville,  768

Gil  4N  REVISTA  naval  (La),  866

nIDRÓPO1VO  (El),  •               :       ..  .

HOWE  (El),  872.                     :
•  g  Ioto  (El),  W7.            . ..    .,   .

RU310  artifleial  (El),  652,     .          :       ..

LNDIADOR  de  la  4errotas  y  distancias  para  usvegaz,  oi,t,.

drdndcamente,  8               :  .

ItGLATEtRA:  buque  para  salvamentos,  94.        

—     “EJ Warren-flastiugs,  764,  .  ‘.

I1ÇSTRUCCiO1IES  referentes  al  andar  en  la

ISLAS  Kerguelen  (Las),  504.                ,.

JASO1  (El),  aviso  torpedero  Inglés,  pruebas,  862..    .

IJ
LA  ELECTRICIDAD  burdo  de  lo.  buquwi,  79
La  1VAO “ftIatzi  Martas,  506

LA  “1AVTILIJS,,,  102, 870, 656
LA  SAGIITO  218                          /
LA  “SARTA  ]ÍARÍA,  871

LIGERAS  cousIderaelone  sobre  el  peso  de  los  proyec$ileø,  2$
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CRUCEROS,  su  misión  y  eoudk,lones  quó  deben  sati,f
eec  679.

1  MONITORES  con  tiados  como  guardacostas,  9.
1  NI’EVOS  acorazattus  »gIeses,  91.

CAiIA  (El),  501.

•          M

.NIOIIJLtS  NAVALES.
Maniobras  navales  inglesas  del año   5.%.

—     —  652,
—  ;rusas,  495.

RINAS  EXTRANJEJZA$.
•   Marina  inglesa,  62.

japone8a686..
Marinas  da  guarra  en  1892 (Las),  401.

Ls  sobre  las  caMeraS  Rbllavlfle,  115

ÉNDEZ  NÚÑEZ,  72.
NISTERIO  DE  MÁRIXA.—Reales  decretos,  75, 889.

de  los  Estados  Unidos  “lZonterey,,,  222.

)DIFICACIONES  nida  importantes  que  se.  han  introduel

en  el  torpedo  ‘Whlthead  y  Schwartzkopff,,,  7.

OTOUES  elotrieos  y  aparatos  hidrdullcos  501.          -

lU1UIONS  de  la  artillería  de  los  nuevos  cazatorpederos  In
gleses,  503.

•        .•.

•    ECftOLOO1A

1)el lizosiw, ir.  I)  P4r  Di,s  ls 11vrr  uiintras1mfr&ni
•             la Armada,  72.               ••,  -

—  Ezomo.  Sr.  D. Victoriano  Suanoøs,  oontaal*uirsnt,  d
•       Armada, 78.

•     —  Ezemo.  Sr,  D.  Rafael  Ramos  Izquierdo,  aontraa1mir&
de  la  Armada1  74.
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I  Excmo.  Sr.  D. Juan  Romero  y  M.rno,  cnt.raaImirantp
dela  Armad6l4,

Excmo.  Sr.  D.  Alejalro  Maria  de  Ory  y

  do primera  clase  d  la  Arrnda,  6.15.

—  .  D. 3osó Vó]ez Calderón,  contador  denavio  do ]a Armada,616.

—  D.  Miguel  de  Llano  y  do  1-leras,  alfóroz  d  navío,  616.
-        Exorno, Sr.  D. Ignacio  G6tnz  Lnflo.  contraalmirante  de  la

‘Armada,  755.
•     —  Sr.  D. Eulogio  Merchán  y Rico  capitán  de  f

•     —  Sr.  D.  Emilio  Serie  Granier,  capitnderat,  7.
NIÑA,  y  PINTA,  La),  O3.          .  :.

-.     eomposiclón  de  la  escuadra  lng1es  del  MedH_.

el  Cansi,  651.
,  servicio  de  los  torpedoro  franceses,  221,

NUÉVO  Iitema  de  rosas  ndittl  cas  de  poco  peso,  423.

NUEVo  explolvo  base  h1pofoflt,  765.

NUEVOS  cañoneros  ingleses,  1?6.
‘OS  acorazados  ameI,1e5ño5  5  .

ro, 218.•   •   —

PERCANCE  lamentable,  767.

 agregados   Las eMCnftd ras,  33

LANCHAS  de  blindaje,  505.  ‘

PRENSAdo  gran  tamailo,  50.1.

PILISUPIJESTO  de  Ía  Marina  inglesa,  buques  nnevo,  arti

ria  y  planchas  de  bfliutaje,  480.  -.

—-.  de  la  Marina  alenia,,a  para  1503-04.;

PRÓXIMA  revista  marítima  jitiernacloijal  de  NewY

‘UOYEVTO  do  observatorios  ,ueteoi’oógIcos  —  1

atico  por  praeIpe  ¿le Mónaco,  4S9.
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PRUEBAS  ile laplaneha  ‘Vlckers-Rarde31  en  Ochta,99.
 del  acorazado  Italiano  Re  ltumbertO,  24.

L;:  del.avIso  torpedero  Inglés  Jason,  862.
—  ,  del  New  fork,  654
—    de  artillerfa  de  FIlipinas,  648

—    de máquinas  del  “HRUvI1Ues  766

REÁLE   de  Marina),  75, 339
“REINA  REGENTEW  (El)1 370
EEVZST4l**VM  oiomblna,  641
JUPPLENE  o

.   
 .

e
S.  AA  los  lnluites  en  la  Rabana,  647
SERVI  (iZÓ hidrográilcÓ  cii  Inglaterra,  556.
MOBRE la tratiomlsidfl  y  dletrlbuólón  de  fuerzas  en  los  buques

niodernos  15, 276.:,.
-           e1 aleanée  de  la  luz  & trvés  del  agua  y  sus  aplicado

es  en  la  tarina,417
4  la  manera  de  agnantarse  en  la  mar  los  buques  de  hii

.,oenten,pÓrales497,  .‘

OLDADVRA  elSetrÍea  de  proyeCtiles  761
•  MTDMLHINOS  (LoM,502.  •

MUECIÁ  programa  de  construcción  naval,

4IILTÁIV,,  (El) aeoraaado  lngls,  889.

—

RATADO  tl  aiavegaé6u  y  de  tu longitud  ó altura  de  Leste  il
OetÓ  379k

TRAN$1”OR*Fi?etnolcado  por  el  crucero  uNaroIsus,,,  102
TUBO  4e  ejercicio  247

1
•               
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UNA  expedición  antártica,  868.
—    —    americana  al  poloNortf,  868.

VN  archivo  de  Earina,  256, 540.

VN  puerto  de  guerra  chino  en  Rinosteohan,  24.
VN  torpedero  ruso  rápido,888.              -

UIfiVERSO  y  mundo,  129.

VAPORES  da  acero,  364.
VIAJE  de  la  nao  4’Saflta  3tarf  a,,  (parte  oficial  de  eftnIpsU),  688.

VICEAL1IEANTE  1’arf a (El),  649.
VÍVERES  averiados  219.                     -

‘OCABULABIO  do  las  pólvoras  y  explosivos  modernos,  69,158,

808,486,563y696.

WAURIQR,,  (El),  crucero  lngls,  870.
WOJEWODA,,  y  el  “Poasad-nyck,,,  cruceros  torpederos  rusos.

prueba,  862.
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OÍaposloiones relativas al personal de los diati.. .08 ouer
ArmaU  basta el dia 19 de Mayo.

24 Abril.—Desnando   la  Comandancia  de  Mann
coruña  al  alférez  de  navio  D. Diego  Carrillo.:

2b.—Promoviendo  al  empleo  inmediato  á  los•  )ntadól
•  navío  D.  Guillermo  Sityar  y          -.

•  gata  D; Adolfo  Calenti.
6.  —Íd. al  empleo  inmediato  al  tenieni

•     iaD.  Jsé  Duelo1 al  teniente  denavl
Barreda  y al  alférez  de navío  D. César

26.—Íd. íd.  íd.  al  alférez  de  infanter
•    Patrón  y  Caballero.

•  26.—id. íd.  íd.  al  teniente  de  íd.  D.  Adriano  T

D.  Manuel  jordán  y sargento  primer        rUerrerc
27.—Destinando  para  eventualidadesi        jo en

•    gna.i  coronel  de  infantería  de  Mai.

ROJO.
28.—Concediendo  cruz  de  Mérito  nave

ca  de  segunda  clase  al  comandante  del  Isabel Ilcapi
frág.ta  D.  Luis  Pavía.

•  .  3 Mayó.—Nombrarido  ayudante  de  Marina  de Villanue’
Geltrt  al  piloto  D.  Vicente  Adrovere.

•  •  5.—Id.  ayudante  de  Marina  de Llanes  al  alférez  d  -

•  graduado  D. Cayetano  Gllvez.
•  ••  •  5.--Íd.  Íd. de Denia  al ttminte  de  navío  D. vicente  J

•  .    5.—fd..profesor  de  la  lcuela  de  administración  de
•    .gnaal  contador  de  navío  j  us  Carlos  Roca.

igi;ez



5  Mayo —Nombrando comandante  del  topdero  Hqasa
al  teniente de ivio  D  Antpnio del Castillo

5  —Destinando para  eventualidades  en el depnrtamentck de
Cádiz  al teniente  coronel  de infantería  de Mirtna  D  Feqln
Díaz  Matoni

5  —td á Cai tagena y Ferrol  u. los tenientes de navío de pri
mera  L) Adolto Contreras  y D  JÓs  María T1rado

5  —Íd de agregado á la Comandancia de A’icante al alfrez
de  navío D  José  Maria Pascual  del PQvILt

5  —Id 5. Cartagena  al  teniente  de  nav4o de  pruuera  don
Adolfo  Contreras

8  —Id al Apostadero  de la  Habana al tenite  de Infaiteria
de  Marina D  José  Peralta  y al segundo tercio al 4e igual en
pleo  D  Angel  aoig

8  —Nombrando auxiliar  de la Secretaría  el  centro  CQilr
tivo  al ingeniero jefe  primera  O  SalvadQr Páramo  ,

it)  —Id a  udante de Sanlúcar  al  tenepte e  nayf o 4e-prl-
mera  D  Juan  M  Heras,  segundo  çojnandante  de nelv  al
de  igual  clase D  Federico  Aguilar,  seguado  comandante  çle
Málaga  al teniente  de navio  D  Cristóbal Aguilar,  yudante
de  la Comandancia de Cádiz  al  de  igual  empleo  O  Manuel
<odinez  y ayudante  de la de M4gaal  U  D  Daniel Sancliez,
Ses  ilia

10 —Id comandante  del  torpedero  EjértQ  al  temente e  
navio  D  Antonio Gornar

it)  —Id id  del íd  Barceló j  d  P  Manuel A’Iorales
10  —Id ayudante  de Mariu4  de  4guadifla  al pliotQ D  José

G ihana  ayudante de  la Comaidancia de  Santiago  de Cnba
al  tLnkntC d’e navío ID Joaquín Escudero y ayudante de la e
CicrituegoS  al pilOtQ O  Antonio ?orúa

10 —Id comandante  de la Gerotc  al  capitán de fragata  don
Emilio  Barrera

10  _PromoviendO i  sus inmediatOS empleos al teniente  de
navío  de primera  O.  Pedro  SánchézTpCa  y  qíentr  en nú
mero  el  de  igual  clase  supernumerario  D  Eduardo  Mencli
cuti.



APÉNDICE

—Promoviendo  al cmp1o
narinas  D. _Jus  lliras
ti  empleo  dc  contador  d

stinando  al  departamento
infantería  de Marina D

epartamento  de
 neda

.llót
ena

andó  ayudante  del     ) de Alrnuñ
:vf  o graduado  1). juan  Llizo.

teraD.  Canil
ido  comar

tite  de Man
Jadua

riero  jfarf

sta  Pereira.
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