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EXTRACTOR MÁRQUEZ
•  ‘•  ‘:        ‘DESTINADO AL SERVIC! DE LA ARTILLERÍA DE LOS BUQUES DE LA ARMADA

Con  una pequeña  introducción de  CapitAn de navío

S.  D.  ANDRES  REBUELTA  Y VALCARCEL
Comandanta  dei Acorazado Pelayo.

Hasta  la  fecha  el unico  sistema  de extractores  que exis
tia,  tarto  en este  acorazado  como en los demds  buques  de

“1t  Armada,  coñsitía  en  el’sencillo  aparato  de  todos  co

ncido  y  que aun  se emplea  para  las piezas  de 16 y 12 cm.
G’H.,.  modelo  del 83; el  de la  misma  clase  destiiado  á  los
graides  chlibres  de  28  y 32 cm.,  fuó preciso  desecharlo

•  hice  tiem  or  reunir,  entre  otros,  dos  inconvenientes
•  principales:  consistía  el ‘uno en que,  dado  el  reducido  es

«      pacio de que’en  las torres  se  dispone,  no  cabía  dentro  de
ellas  y  d’econsiguient,  excusado  es decir  no  era  posible
manejarlo  ó introducirlo,  por  tanto,’ dentro  del dnima;  era

•  elotro,  que debido  á los  11° de inclinación  en que  tiene que
quedar  la  pieza  en su  posición  de carga,  el proyectil,  aun

•      dadó’ caso  que  el  extractor  hubiera  p6dido  entrar,  y  una
•   • •,   vez ‘zafadoe1  ajuste  del  anillo  maleable  de  forzamiento

que  tiene  ¿e’rca del culote,  del  estriado  de la pieza,  era  lo
naturál  no pudierá  aguantarlo  y se corriera  de golpe  para
abajo,  aun  •sin balances,  viniendo,  por  tanto,  á chocar  y

•  probablemente  á  herir  6  romper  el montacarga,  puesto
que  el  peso  de una bala  granada  del calibre  de 32 cm.,  con

•     su carga  explosiva,  es  de 479  kg.,  cuyo  dato,  por  cier
to,  tivo  ‘ya  en  cuen’ta’al  emitir  su  ilustrado  parecer  la
Junta  de  experiencias  de  Artillería  establecida  en  este
departamento.
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El  extractor  Mdrquez,  salvando  todas  esas  deficien
cias,  ha  venido  ¿1 llenar  el  vacío  que se  dejaba  sentir  en
este  punto,  en  beneficio  del  fácil  y  seguro  servicio  de la
artillería,  puesto  que hasta  la  fecha  se  tropezaba  con  el
grave  inconveniente  de que  en los  ejercicios  no  se podía
nunca  emplear•to  proyectilés  déstimtdós  para  ello,  en
1  azon  al temdr  de no poder  luego  extraerlos  cn  faclildad,
como  ya ha  sucedido,  mientras  que  por  otrá  parte  no  se
podían  poner  espoletas  en los de tiro  al blando  á  causa  de
que  la  pieza,  si  por  cualquier  circunstancia  no  se  había
disparado,  hubiera  sido expuesto  golpearlo  desde la  boca
para  que  se  desprendiera  y  bajara,  pues  á  pesar  del es
mero  con  que  seguramente  se  llevaría  á  cabo  la  opera
raciÓn  nada  más  fáciiy  sencillo  qué darle  fuego  sin que
reráaquéllay  producir  así  un. grafsimo  accidente  en él
personal,  en l  pieza  rnimay  eú los diversos  aparatos  dé
la  forreS Por  las  razones  expuestas  es  por  lo que  en los
ejércicios  de  fuego  al  blanco  la  artillería  gruesa  de esté
buüe  ha disparado  siempre  con  granada  ordinaria,  pero
sin  esáleta.

Como  tampoco  existía  un  extractor  de  cartuchos,  re
sultaba  que venía  á  bordo  haciendo  sus  veces  un  simple
bichero  de bote,  que  si bien se  maneja  con  relativa  fa
cuidad,  no  era  en cambio,  por  cierto,  un  aparato  comple
to  y  adecuado  para  el caso; el extractor  que nos ocupa ha
vénido  además  á  salvar  esta  deficiéncia  de nuestro  mate
rial,  pues basta  sólo cambiar  la  cabeza  del  extractor  de
proyectiles  sustituyéndola  por  otra  que  hay  de dos gar:
chdS,  que  son los  que agarran  laS asas  de cada  medio car
tucho  y  lo retiran  de su  alojamiento  hasta  dejarlo  coloca
dotanibin,  cómo al proyectil,  en el sitió  correspondiente
del  montacarga.

El  extractor  tiene  fuerza  bastante  para  detener  el  pro
yetilón  la  posición de  carga  en  cualquier  puesto  de  su
descensó,  funcionando  como  de  retención  y  salieñdo
aquél  de la  pieza  con toda  la lentitud  que se  desee,  púeto
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que’ á  voluntad  depende  ii  mayor  Ómenor  velocidad  que

‘se  dd al aparato  motor  situado  en la  contera  del  montaje.
Este  aparato  ‘motor,  digámoslo  así,  tiene  la  gran  ven

taja  de estar  calculada  su construcción  de un modo conve
niente  y  adecuádo  para  asegurarlo  fácilmente  á  la  base
del  actualsoporte  del atacador  hidráulico,  lo cual  es,  sin
duda  alguna,  muy  ventajoso,  puesto  que  la  operación  de
‘montarlo  y desmoritarlo  sólo  estriba  en  apretar  6 aflojar
lá  palanquilla  de la  zapata  móvil.

Teniendo  el autor:en  cuenta  el reducido  espacio. de  las

tórres,  ha”dividido  el  asta  de cobre  eñ  cuatro  trozos  e
decir,  tres  de á  metro. y  uno de metro  y medio para  el ‘ca
libre  de 32 cm. y  para  los  de  28  cm.,  cada  uno de  los pe.
quefios  es  ‘de 85  cm.  y  el’ más  largo  6  de  cabeza  dé

13O  cm.  :  ,  ,  .‘  O

Como  dáto  interesante  y  que  hay  qué  

adeñiás  en  cuenta  para  poder  hacerse  bien
cargo  de las ‘ventajas  que  el extractor  pro
porciona,  bastará  con recordar  que  el man
guito  de  cierre,  que  pesa  542 kg.  tiené  uná
longitud  de530  mm.

El  primer  medio cartucho,  con.peso  de 11Qki-
lograrnos  y, formado  por  1.290 granos  de
pólvora  prismática  parda  P  ‘Pa, tiene  de
longitud1.053      —

El  segundo  medio cartucho,  igual  al  anterior   1 053  —

Y  la  granada  01 din aria,  que  es  el  proyectil
m6s  largo  entre  los  de  las tres  clases  que
dispai  a  y  que  con  carga  explosiva  pesa
419 kg,  tiene  una  longitud  de             1 200  —

TOTAL                    3 836 mm
 ‘‘  .  O’  o  ,  O,  ,  .           O,  ,

‘O’.  ‘  .  ‘  .  •_•_•_7_______

es  decu,  que  prescindiendo  del  manguito  de  cierre,  la
carga  del cañón  de .32 cm  ocupa  en  el  anima  de  14 p14
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una  etefls1Ófl lineal  dc 1  m  con un  peso toral  deó39 g
l  segUdQ  condes  MárqUe  (1). se  eicuenta  ar

tualeflt  embarcado  eeSte  baqUe,  ••de  h  desernPe
adó  curnPidafhte  el  destino  4e yudante  profeSOr de
una  de las  secciones  de la  Escuela  de AprefldiCeS Artile
rQS,  y por  sus  buenos  servicios  en  3a úitima  camP.aa  
Melilla  se le ha concedid0a  cruz  pensionada  del M. .  P.:
si,  como la  superioridutd  Ue.Rea1 prdefl  ha  declara9  es
su  invento  de reconocida  utili  para  el ser viciO, no  du-  -‘

damos  que  pronQ  se  le  otorgue  el  justO  prerniq  A q  -

se  ha  heçhO  tan  acred0r  por  su  laboriosida4  é  intli:
genÇi.

A  contiflUac  copiarnos  la  descrPCiÓfl del  aparat
hecha  por  el mismo  at-tOF,  á  la  que  acomPaflan  dos lmi
nas  para  mejor  ilUStfdC  del asunto  y aplicado  al caó
de  32 cm..

A  bordo  Arsenal  de rtagefla  20, de M4y0 de  1894.
El  capitfl  de  neviO         -

AsDR5  REaUELTA  y  VM.CÁRCEL.  -

DESCR1PIÓ     L ‘EXTR’1

D  PROYECT1L  slSTEM  <MÁRQUE’  AR  C$ÓN

DE  32  Ct.,  MODELO  DE  l88  -.

Se  compone  de una  cajera  e  bronce  D C,  lámina  i.
con  cuatro  orejetas  e d ej  taladrada,  donde  con  pasadO
res  de acero  g  h van  hechas  firmes lasufiaS  1 rn  que han  -

de  embarrar  en  los  avellaad05  del culote  del proyc-tii  -

(1)   Este  cond  tal,Le cmbOCó  d botdo  del  Pelayo  elO  de  Febreto  de 1391. y  t
invento  de  que  se trata  lo  realizó  CC  las  pocas  horas  libres  que  le  dejaba  el  ser.
vicio  importante  y  asiduo  de su  clase  en  tal  buqCe  preseflldfldülø  en  12 de  Abril
de  1692 al  comaudte  de  la  torre  de  popa  d  su- destino  alfdreZ  de  IÓ  --
Luis  Ribera,  cuyo  ilustrado  y tan  competente  ocial  en  asuntos  de  la  1 udQlf.dI-  -
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ara  fiSar la  posición  de estas  uñas  van  comprimidas  con
-los  muelles’ KI,  firmes  con  tornillos  á  la  parte  superior
de  las  mismas  Órejetas.  ,  ‘

Las  uñas  forman  dos brazos  desiguales  en ángulo  recto;
e1  menor  tiene  la  forma  adecuada  para  hacer  presa  en

 avellanados  del culote  del proyectil,  y el mayor  forma
especie,  de cola  para  descansar  en los  filetes de rosca

•   delasta.  ‘

-.  El  asta  de  bronce,  dividida  en  cuatro  trozos  para  per.
-.   -  mitir  su manejo  dentro  de  la  torre,  está  formada  de dos

 ?‘  ‘o’ n’, ‘que lleva  en la  parte  inferior  ‘una
,.‘remailera,  y otra,  Jz 1’, que es,una  plancha  unida  á  la

-  -anterior  por  pasadores  remachados.,
-   Para  conectai  los  trozos  del  asta  lleva  ésta  una  espiga

•  ‘acero  x  y fija á  uno  de.sus  extremos  por  un  pasador
•   remachado  z,  y  en  el  otro  extremo  un  pasador  llave  Q,

también  de acero,  con dos resaltes  r r’ en los  extremos  de
-  su  diámqtro,  que  pasando  por  las guías  atraviesa  la  espi.

•  -  -  ga  del otro  trozo  haciéndolas  firmes  entre  sí; para  limitar
•   la  salida  de los  patdores  llaves  lleva  cada  uno dos fiado.

res  de  acero  S  S’  fijos  con  tornillos  á  la  plancha  lateral
del  asta.

El  extremo  del asta,  que ‘se hace  firme á la  cajera  ó ca.
beza  del extractor,  tiene  dos  filetes  de rosca  tt’t”t”,  en

.los  cuales  descañsan  los brazos  mayores  de las uñas;  si se
•  da  media  vuelta  ‘al. asta  de  izquierda  á  derecha  mante.

niendo  fija  la cabeza  del extractor,  los  brazos  mayores  de
las  uñas,  resbalando  por  los  filetes  de  rosca,  -vendrán  á

-‘  ocupar  el  punto  más  alto  y,  por  lo  tanto,  los  menores  se

-  -.   de que  se  trata  prestó  a dicho  invento  el  más  favorable  apoyd  axtte el  coman.
dante  del  buque., 5  la  sazón  capitán  de  navío  Sr. D.  Luis  Pastor  y  Landero,  cu
yo  jefe,  conocedor  ya del asunto  corno lo era  de las  circunstancias  todas  favora

del  condestable  Márquez  y  Barba,  lo  recomendó  de’manera  muyespecial  al
-  escelentísimo  señor  comandante  general  de la  escuadra  al darle  cuenta  detalla

da  de tan  importante  invento,  con remisión  de los oportunos  planos,  en  4 de Ma-
-   •‘‘  yo  de’ lS92, elevándose  todo 5 la  superioridad  en 5 del siguitnte  con el nás  cap1I-

•cíto  y  autorizadoapóyo  del-coandante  general  de la escuadra.  (N.  eLe La Dj
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aproxjmardn  hasta  quedar  entre  sí  á la. misma  dstanc
que  los  avellanados  d1  Culote, y  si  se  da media
derecha   izqujer  Sucede  lo  Contrario  y  al  Seare
har  presa  en los  expresados  ae1lanados

Con  objeto  que  las  unas  puedan  buscar  los  avella.
del  Culote  y siempre  est  á la  altura  conveniente  
poder  lacer  presa  en ellos,  liev  próxj0  á  la  cabe.za
Soporte  guía  triangul  de bronce  x, que en el ngüJ  
peno1-  lleva  un  taladro  P,  por  donde past  el astá;y  
lO  del  lado  de  lá  base  termina  en  las  uñetas  ‘

desansalldo  en.los  bordes  de la  teja  de Carga,  1eperrnjte
el  gir  necesarjo.  al mimo  tiempo  Siv  de guía  Para  su
introducción  en el  anima  pues  resbaléndo  por los bardes:

.de  la  teja  hace  las  1es  d  platj  para  mantener  ce
trada  al  asta,  y,  por  Consigujfl  al  extractor;  este.
Porte  guía  se  une  al  asta  por  el aro  ó zunchoj  y  eltot.
lb  n  x’.  .  .  -

La  Unión de la  cabeza  al  asta  se  verjfica  por  medio  
perno  de acero  y  que,  atravesando  la  cabeza  se  añrna  .

asti  por  el  Pasador.tambj  de  acero,  v’,  el perno  tiene,.,
Una  ranura  e e’  en  Sentido,  de  su  longitud  para  que,  .,

una  vez  embarradas  las uñas  en  lOS avellanados  del  pto.
yectil,.tjrando  hacia  fuera  del  asta  y  ddndole  vuelta  al
mismo  tiempo   la izqujer  los  brazos mayores  dejen  de’
descansaj.  en los filetes de rosca,  permite  retirarse  el asta,
y  por  lo  tanto,  queda-  libre  para  girar  en  todos  sen..

tidos.        .       ..

Para  que, una  Vez zafado l  anillo  de forzamiento  de lay,:
estrías--u0  S-’éorra  el P’royeCtil debido aJos  110  de  elev
ción  de la pieza  en  el momento  de Ja carga  ó descarga,  se
hace  engran  la cremallera  del asta  en el piñón h del apa
ato’motor,  ldmina  2.a; este  éparato  se afirma él  telerón  d
contera  del montaje,   la  misma  base  del 5oporte  del ata.
cador,  de la  ma1era’que  después  veremos  y de este modo
perpite,  al  extraer  el  proyectil  y  cartuchos  de  pólvora
dej-jos  e  ,  aQjain0   del
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ya  que  éste  es  el  encargado  de  su conducción  i  la  cé
‘  mara  de pañoles

Sé’ cpmpone  el expresado  aparato  motor  de dos marcos
 de  luerro  de  ángulo,  M  iv  O P,  unidos  por  planchas  del
mlS±o  metal  ni” u” o” p”  q’  y’  que  lleva  en la parte  supe
rioruna  pieza  de bronce  a’  b” que  sirve  de  muñonera  al
eje  uperior  y en  la cual  hay  un alojamiento  c”, donde  cn
tráelasta  del extractor  para  que  engrane  su  cremallera

.‘:COñ.:elpif1n  h”.
:....;Esteapa.atose  afirma  4 la  contera  del  montaje.  4  la

.misñia  base  del soporte  del  atacador,  para  lo  cual  se  le’
adicionan  ias  dos planchds  .1? E,  la  prJmera  por  la  cara
.4testera.y  la  segunda  por  la  de contera;  la  R  tiene  do
sahente  S  S,  donde  embairan  dos  uñetas  que  tiene  el

apartó’mótor,  y la  E’ un  solo saliente  S”, donde  se hace
firme  la  zapata  u  con solo hacer  girar  la  palanquilla  ‘y”

...Elápárato  motór  tiene  dos ejes en el inferior,  ó sea  en el
mismó  del volanteplleva  una  rueda  dentada  de bronce  E
yén  elsüperior  dós piñones  d’ h”, el primero  engrana  con

‘1a,rued.Øentaday  el  segundo  con la  cremallera  del asta,
sirviendo  este  aparato,a  la  vez  que  de extracción,  de re

•  teIKiónparaque  el proyectil  no  se  corra  una  vez  zafado
eíanillo  de forzamiento  de las estrías.

MODO DE ARMAR  EL  EXTRACTOR

Çonsiclerando  todas  las  piezas  de  que  se  compone  se
paradas,  se  empieza  por  colocar  en  su  sitio  el  soporte
gufa,sqjet4ndo1o  con  su  anillo  y pasando  el  tornillo  qu

..lo:afirxna al  asta,  se  une  la cajera  con su perno  y pasador,
se:davuelta  al  asta  para  que  la  parte  que  no  tiene  fllet
dé  rosca  esté  en prolongación  de  la  cajeia,  en  esta  posi.
CÓn  se colocan  las  ufas,  y,  por  último,  los  muelles  con

 planchas  arandelás,  y tornillos  correspondientes,
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Se  coloca  el aparato  motor  de  modo que  las dos uñetás  .

de  la  parte  posterior  enbarren  en lQs salientes  de la  plan
1cba R2 y  cuando.  descanse  la  parte  anterior,  en  el  mon•
taje  se  da  media  vuelta  4  la  palanquilla  y”  de  la  ¿apatt
movible,  y quedará  fijo el  aparato  4 la base  dci  atacado   1

Para  extraer  los  cartuchos,  se1oca  4 los  do  prim  
ros  trozos  dl  asta  el exti  actor  de cartuchos,  y on  aux
ho  del  aparto  motor  se  extraei  l  el  num  2 hasta  lejaro
en  ua1cijamiento  del  montacarga,  y  empalmando  dicho
extractor  4 los  tres  ti  ozos,  sirve  para  la  extracción  del
n4m  1  Para  extraer  el  proctilse  da[uelta  al  asta  de  
izjuierda  .  derecha,  manteniendo  fija  a  cabeza  del  ex
trictor  para  que las  uAaseaoiienlo  necesario  para
qkedai  entre  si 4 la  misma  disana  qup los  avellanados
d&  culote;  se  introduce  en el  ániniá  de modo que las uñe-

tas  del soportegufa  descansen  en los bordes  de la  teja  de
carga,  se  van  empalmando  los trozos  del asta,  y  cuando
las  uñas  toquen  al proyectil  se  dará  vuelta  4  la  derecha
hasta  encontrar  los avellanados;  una  vez  embarradas  las  .  -

uñas  en  ellas,  se  gira  4  la  izquierda;  y  con  esto,  no  sólo
se  conseguirá  que  las  uñas  se, separen  y  hagan  presa,
sino  que  el perno  de acero  que-une  la  cabeza  del  asta  y
debido  4 su ranura  longitudinal,  permitirá  4 esta  separar..
se  lo suficiente  para  quedar  loca  completamente  y en dis.

posición,  por  lo tanto  de buscar  el engrane  de la  crema-
llera  con  el  piñón  del aparato  motor.  .

Se  evnta  da plancha  i  del aparato  motor,  se  coloca  elata  en elalojamiento  C’ de modo que  su  cremallera  en

•          grane. con  el piñón  Ii!’,  se imprime  un  esfuerzo al  volante
araconeguin  que  l  anillo  de forzamiento  se  desprenda  
de  las estría,  cuidando  no  se’ corra  el  proyectil  y  de  ir.
quitando  los  trozos  del  asta  4 medida  que  vayan  dejando

de  engranar  en el  piñón.
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Cuando  el ‘proyectil  llegue  al  montacarga  e  empuja  el
sta  dándole  al  mismo  tiempo  vueltas  á  la  derecha  para

.que  el  filete de  rosca  vuelva  á  coger  los brazos’ mayores
 de las  uñas,  éstos  se  aproximarán  dejando  de  hacer  pre

‘sa  en los  avellanaos  del cqlote,  y  permitirán,  por  lo tan
to,  sacar  el  exti-actor.

Este  mismo  movimiento  sitve  titmbién  para  poder  sa
car  el  extractor;  si  una  vez  embarradas  las  uñas  á  los
avellanados  del cúloe  cpn  objeto  de çxtraer  el  proyectil

‘Sse mandas  for  j»coptinuar  la’ ‘carga.

A  bordo  del Pelayo,  Cádiz  16 de Marzo  de ‘1894.

&  -  .    :-               ‘ Tercez’ condestable,
PEDRo  MÁRQUEZ

1’’                              ‘ ,

-     1  -.:  -

—     .:-     ‘‘          ‘‘1



/

POR                 -

SOBRE  LA •RELACIÓÑ

fif 1ÜS SOISE LA1EÁLE E IE8LÁ CO? GIROS 

CARLÓS  A.  WHITE
Miembro  del InstItuta  SmlLhnjan  vshington  D. C. (1).

Es   que  en  la  comprensión  de  la

posible  ‘iudibj1  ídad  le  Ia  iñayorja,  sino  de  todas  las  sefia

les  de  niebla,  relacionadas  cada  una  de  por  sí,  por  lo  re-

guiar,  con  un  faro,  Y  establecidas  én  las  Costas  mediante

djsposjcjón  de  los  diversos  gobiernos  Civilizados,  el  sotii

do  de  dichas  seflales  no  se  oye  en  los  límites  de  cierta•—-;..

áreas.  Es  sabido  asimismo  que  las  áreas,  en  las  cuales

los  sonidos  son  más  6  menos  inaudibles  al  ser  proyecta-  -

das  en  ciertas  direcciones  se  extienden  sobre  la  tierra,

si  bien  sólo  trataremos  en  el  presente  escrito  de  las  áreas:

que  están  encima  del  agua  y  en  conexión  con  las  sea1es

de  niebla  estacionarias.  Como  dichas  condiciones  acústi

cas  Constituyen  una  amenaza  Const/tnte  para  la  navega

ción  en  tiempo  de  niebla,  los  diversos  gobiernos  interesa

dos  han  dispuesto  se  instruyan  procedimientos  indagato

nos  tocante  al  carácter  y  las  limitaciones  de  las  citadas•

áreas,   incidentalmente  respecto  á  sus  causas.  El  Go

bierno  de  los  Estados  Unidos  ha  desplegado  y  despliega

actividad  en  la  realización  de  esta  clase  de  estudios  expe.

rinlentales,  si  bien  se  infiere  de  los  resultados  adquiridos   

que  dichos  estudios  sólo  se  refieren,  de  una  manera  mci-     -

dental,  á  la  fase  especial  del  asunto  de  que  trata  el  epí.

grafe  que  encabeza  este  artículo.

(1)  Reproducido  del  periddico  de  los  Estados  Unidos  Seienee,



LAS  SEÑALES  D!  NLEBLA            13

Las  referidas  áreas  de  inadibilidad.son.de  dos  ctsea;.
estando  cada  urea  de ambas  clases  en relaciónepecial  y
ernejabk  con  una  señal  cercana  de  niebla.  Forma  una
de  dichas  clases,  en todas  ocasiones,  la  sombra  substan
ialy  acústica  de un  objeto  estacionario  visible,  quesuele
ser  una  isleta  elevada  ó  un  cabo  saliente,  en  el  cual,ó
próximo  á  una  de  sus  bandas,  está  localizada  la  señal  do
niebla.  Una  sombra  acústica,  esencialmente  pcrmanente

•  ocupa,  ir  tanto,  un  área  análoga.
Las  áreas  de  inaudibjljdad  de  la  tra  clase  citada  se

experimentan  en  ata  mar.  Ningún  signo  visible  revela
•  su  presencia,  no  existiendo  cerca  de ellas,  ó  en conexión
•  con  las  expresadas,  objeto  alguno  á  la  vista  sobre  la su

perlicie  del, agua,’  y,  de  consiguiente,  nada  que  en los  ci
tados  Parajes  ha  de  contribuir  á  la  formación  de  una

•   substancial  sombra  acústica.  Cualesquiera  que fueran  las
causas  de la  ináudibilidad  de  los sonidos,  de  la  señal  cer
cana  denieWa..en  estaclase  de. áreas,  es  evidente  que,
cuando  menos,  una  ‘parte considerable  de sus  condiciones
acústicas  más  acentuadas  son  idénticas  á  las condiciones
que  caracterizan  la  otra  clase;  esto  es,’ que  algunos  de
los  fectos  producidos  en la  comprensión  de dichas  dreas
son  iguales  á  los  que  desarrolla  una  verdadera  sombra
aústica  en  cada  una  de  ‘la  primera  clase  de  áreas  ya

•  citada.  .  .  .  .:  ••,

Es  impracticable  discutir  etas  áreas  y.  comparar  una
clase  con  otra  sin  aplicar  á  cada  clase  un  nombredistin
Uve.  i-le llamado,.por  tanto,..á  la  primera-y  ála.segunda
clase  -mencionada  área  montumbral.  y  área  pseudumbral
respectivamente,  La. primera  denominación  se ha elégido
porque  la  sombra  acústica..de  Un  cerroó  cabo  forma  en-
todos  casos  las  áreas,  á  las  cuales  aquélla  se  áplica,-ha
biéndose  empleado  la  segunda  denominación,  .ó sea  la .de
area  pseudumbral,  respecto  á quelas  condiciones  acústi
cas  que  prevalecen,  en  la  clase  de áreas  designadas  con
dicho  nombre  son,  según  queda  indicado,  idénticas  en
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alto  grado  a  las  área  que  las  ‘  et daderas  sombras  áciis4
ticas  producen  en la  otra  clase

La  isla elevada  ó cabo .situado’entre  una  señal  d  nMa
y  i.in área  montumbral,  tiende  sobre  ésta  una sombi a
tica  de  la  misma  manera  que,  mediante  la  intercept’di’.’

de  la  luz del  faro,  conel  cual  está  en conexión  la señáJd’
niebla,  la  isla  ó cabo  tiende  asimismo,  durante  la noche,
una  sombra  Óptica  sobre  dichá  área.  El  contorn&.
isla  ó cabo  que  forma  el  área  montumbral  determina,  por
consiguiente,  sus  limites,  los cuales,  sin  embargo,  esttán
sujetos  á modificaciones  y restricciones  cuando  se compa
ran  con  los  de  una  sombra  óptica,  á  causa  de  la grail
difusión  lateral  de las  ondas  sonoras  y de  su  tendencia  á
mcorporarse  con  prontitud  al  rebasar  cualquier  objeto
que  las  separase  u  obstruyera  Esto  es,  que  los  1imi1es
laterales  de,  una  sombra’  óptica  divergen,  al  rehaSa,it
objeto  queproduce  la  interceptación,  alpaso  que.1lái.
mites’  de. una  sombra  acústica  tienen  una:propenSóflp.’;

caclaá  converger  en  dicho  paraje  El  diagrama  mterd
lado  en la  pág  22 puede  dar  idea  del carácter  de un
montumbral,  asi  como  de otras  condiciones  que  estuví
ran  relacionadas  con  ésta,  segun  se explica  á  cÓntii1I1
ejón.  ‘  ,:,  .  .

Esévidente,  por  tanto,  que  las  áreas  designadSfl6
-  .  niontumbrales  son  en  cada  caso  idénticas,  

contórno,  á una  sombra  que  esperknanente.  óqttvaiía
•        sólomuy poco,  tocant’eá  ‘sus límites,  con lós  canibios.e

las  condiciones  atmosféricas.  Aparte  de  esto,  lááieas
móntumbrales,  á  diferencia  de las  pseudumbrales  següi.
se-veM,  no  son  potencialmente  variables.’  Las  soi

•        acústicas  se  Íormanen-  circúnstancias  muy’ divers,
bíéiilasáreas  moiitumbrales,-  conforme  las  he  déflndb,’

.  .  ..

•  sonpoco  numerosas.  .  •  .  ...        .  ‘

Excéptuando  la  carenia  de  los  sonidos  directós  d’&l’
señal  d&niebla  en  la  cómprénsión  de: un  área  oui
bral;  lás  condiciones  acústicas  que  en ella  prévaleebii
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idénticas.á  las que  se experimenta.porlo

in  toda  la  superficie,  del  agua  dyacente  :á  la
dá  área.  Esto  es,  que  si otros  objetos,  al intercep

t4r  varios  sonidos  ceicanos  impidierin  la  formación  de
sombras  acusticas  en  la  citada  área,  ésta  sólo seria  un
*ea  de  inaudibilidad  refeiente  á  los sonidos,  de la  señal
prcSxima cercana  de niebla,  y  de  otros  sonidos  análogos

 pudieran  proyecta  desde  puntos  comprendidos
en:una» distancia  limitada  á  cada  banda  de  la  señal  de

‘;itiebia  Esta  inauçiibilidad.  de  una  parte  de  los sonidos
:‘:.poyectados  por  la  señal  de  niebla  hacia  aquélla  provie

pe  de iina interceptación  completa  6 obstrucción  destruc
tora  producidas  por  la  isla  elevada  6  cabo  adyacentes

‘:Jps4emás  soijiçlosde  cualquier  clasé  y  que  fueran  sufl
clent  riente  izensos  pira  ser  oidos  á las  citadas  distan
cias  e  pueden  proyectar  desde  el  área,  6 por  su  través,
en,  una  direccion  indeterminada,  6 bien  introducir  en  di
e1.  área,  salvo  las  siguientes  excepciones,  á saber

Cancla  á  causi  de la  interceptación  de  la  isla  elevada
ódelcabo,  los  sonidos  no  se pueden  proyectar  á  parajes
adyacentes  en la  otra  banda  de  la  expresada  isla  6 cabo
dde  parajes  en  la  comprensión  del  área  montumbral,
pues.  no- es  posible. que  dichos sonidos  lleguen  al  punto  de

•‘origeri> de los  sonidos  de la  señal  cercana  de. niebla.. Ade-’
 la  isla elevada   el  cabo, alpaso  que. obstruye  la  pe

‘::trcióp  de los-sonidos  de, la  señal  de niebla  en elárea
montumbrai,  obstruirá  la  penetración  de  otros  sonidos
que  no  fueran  los  de la  señal  próxima  de niebla  en dicha
área,  provinientes  aquéllos  de  puntos  colocados  it  cada
banda  de  la  citada  señal,  distancias  correspondientes  it
i  extensión  de  la isla 6 cabo mencionados

J,as  áreas  pseudumbraes  son  más  frecuentes  que las
fllQnturnbrales,  y  hasta  cierto  punto  más  importantes.

 .,descubrimiento  es  siempre  empírico,  toda•
vçqu.  nunca  hay’ signos  visibles  de  su  existencia,- .y

1  aid& se avista  alguno  pueden  sólo  apreciarse  la  forma
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y  extensión  de aquéllos  por  medio  de  in  estigariofleS
peciales  Sin embargo,  las  propiedades  expresadas  de la
áreas  pseudrumbraleS  son  muy  variables,  y  su  situación
asimismo  es  incierta,  tocante  su  distancia  y  dirección
respecto  á las  señales  de  niebla,  cuyos  sónidos  son inati
dibles  en  la  comprensión  de  las  áreas  mencionadas.  El
contorno  de  las  expresadas  áreas  es  asimismo  muy: va.
riable  y la  percepción  del límite  de cada  una  de ellas,  por
loregular,  sino,siempre,  también  variable  en partes;eS
decir,  que  si el  área  puede  ser  considerada  con  propiédad’
como  umbral,  no hay  inconveniente  en  usar  la  palabra.

penumbral  para  indicarlo  indefinidas  que  se hallan  Cier-.
tas  funciones  de los límites  de dichas  áreas.

Ciertos  hechos  evidentes  indican  asimismo  que  todas
las  propiedades  características  de  un  área  pseudú
bral,  en ocasiones  dadas  pudieran  no presentarSe  en tPda
ó  parte  de  aquélla  al  mismo  tiempo  Estas  áreas,  por
tanto,  á diferencia  de las  áreas  montumbraleS,  son-  Si’eñi
pre.  potenciales  y  aparentemente  siémpr  variables’,  ño
sólo  respecto  al  contorno,  sino  á la  posición.Y  diiració’  

•          Sin embargo,  suelen  ser  con  frecuencia  suficiente  esta-’
bies  para  prestarse  á  un  detenido  estudio,’babiefl45tr4.
zado  algunas  de  ellas  satisfactoriamente  el  comandante..
Livermore,  ingeniero  en  jefe  del  primero  y  segundo  dis•’

•   trito  de faros  de los Estados  Unidos  ‘  .  ‘  :
-         El estudio  experimental  de las  áreas’ pseudumbráleS  s’

necesario  a bordo de  los  buques,  y  confornTe  el  observa1-            dor, .al hacer  el. rumbo  conveniente,  se  aleja  de..Ia .señal
•    d:  niebla  Sin  dejar  -de .‘.oirla, coñ  uniformidad  se ‘entéra

mediant&la  cesación  gradual,.ó  á veces  repentin’a  d1s
señales  de niebla,  las’ ‘cuales no  percibe,  ‘de que  ha ‘llega’-:

do  al  limite  aproximado  (proximal)  de un  área  pseudum
bral.:Si  al seguir  á  dicho  rumbo  se  hallase  en  alta  mar;:.
esta  en el  limite  distante  (distal)del  área,  cuando  las  *e’.
fiales  de  nieblavuelven  á. oirse,  generalmente,  con. poCO:
menos  intensidad.  Los  términos  biológicos  proximai’3P
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distal  se  reproducen  y  aplican  respectivamente  u  las
bandas  más  próximas  y más  opuestas  del área,  con  fefe
rencia  al  emplazamiento  de la  señal  de  niebla

:Aunque,  según  queda  referido,  una  parte  considerable

de  las  propiedades  acústicas  características  de  un  área
psudumbral  son  éiertamente  idénticas  á.las  de  las áreas

montumbrales,  las  propidades  características  de . ambas
áreas  difieren,  además  de discrepar  tocante  á  la  estahili

,dad,  ó sea  permanencia  ya  citada,  en  dos  conceptos  im
‘portantes,  á  saber:  primero,  en  que  ‘tratándose  de  un
área  pseudumbral,  no  existe  en  parte  alguna  de los  soni
dos  de las  señales  de  niebla  semejante  interceptación  ú
obstrucción  destructora  producida  por  medio  de un  objeto  físico  visible,  como  ocurre  respecto  á  un  área  mon

-    -  tunibral.  La  inaudibilidad  proviene  de  alguna  fuerza  in

visible  ó  de  otra  causa,  si  bien  determina  como  otra
/   aquélla1  ylo  que, realmente  constituye  dicha  causa,  han

ido,  durante’mucho  tiempo,  asuntos  de  amplia  discu
sión.  El segundo  concepto  hace  referencia  á  los  sonidos
i.dependientes  que  se  pueden  proyectar  desde  parajes
situados  en  !a  comprensión  del  área  pseudumbral  al
punto  de origen  de.  los  sonidos  de  las.seflales  próximas
de  niebla;  de c’sose  tratará  en brec,

Los  casos  discutidos  bajo  el  epígrafe  de  Acoustic  Re
versibility,  por  el profesor  Tyndail  (1) y  algunos.  de  los

•  narrados  por  el profesor  Henry  (2), referentes  á  sus  ex
perimentos  uando  fué  presidente  de la Junta  de Faros  de
los  Estados  Unidos,  concuerdan  con  lo que  acabamos  de
xponer,  siendo  uno de  los  casos  últimamente  citados,

-  muy  Ímpo’rtante,  respecto  al  asunto.’
•    Muchos  de  los  experimentos  efectuados..por  dicho  se

ñor  Henry  se  hicieroi’  con  Objetbtle.  averiguar  larela
clón  de  los  sonidos.  eitr.  Sí  prducidós  en-tmi..  fbrrh-á.
rsponsiva,  cómo,  por  ejemplo,  los  experimentos  pi atti

(1)  Tyndail,  John,  Sound,  pág.  403.  ,         ‘• .••  .,  .  -

(2)  Henry,  Joseph,  Resew&hes?n  Sound,  p5ginas  4935Ol,  503, SIOy 547.

ToMo xxxv.—Jvi.,o,  1894.         . ‘  ‘  2
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cadcs  cóupitos  de  buqués  de  vapor  .sore  Sandy  Hool
en  1874. Dicho  Sr.  Henry  probó  que  lo.s sonidos  se  pue.
dén  retornar  dsde  un  área,  en  la  cual  los  sonidos  an
logos  y recíprocos,  proyectados  desde  otros  parajes,  soi
inaudibles,  y  sostuvo,  contra  la  teoría  del  Sr.  Tyndali,
que  la  atmósfera,  al  contener  il  modo  de  copas,  produce
la  citada  inaudibilidad.  El  experimento  que  principai
mente  deseo  citar,  se  refirió,  no  obstante,  i.l. los  sonidos  de
una  señal  estacionaria  de niebla,  siendo,  por  lo  tanto,  de
interés  especial, para  el asunto  del presnte’eSÇ  Vito. Elre  •....

sultado  de este  experimento  fué proyectar,  desde  la  coni  :•.‘

prensión  de  un  área  pseudumbral  á  las  inmediaciones  d
la  señal  cercana  de niebla  los sonidos .dl  pito  del  vapoV
en  el  cual  el  Sr.  Henry  efectuaba  stS  oberyaciOfle..
Mientras  el vapor  se alejaba  de  la  sedal,  que  entretáltQ
funcionaba  con  uniformidad,  el  éxpresado  entró  en  un

en  la  cual  los  sonidos  de la  señal  de niebla  llegaron.
á  ser  inaudibles.  HabiéndoSe  dado  al  propio  tienpo  una
pitada  en  el vapor,  los  observadores  colocados  cerca  
la  señal  de niebla  oyeron  aquélla  con  claridad.  .

El  Sr.  Henry  falleció  poco  después  de haberse  efectua
do  el último  de los  referidos  experimentos,  no  habiendo
llegado  á mi noticia  que  se  hubieran  continuado.  No  obs-.
tante,  en  vista  de  los  resultados  por  él  comprobados,
juntamente  conotroS  referentes  á las  condiciones  acústi
cas  que  es  sabido  prevalecen  en  las  citadas  dreas  .mou
tumbral  y  pseudumbral,  no  dudo  que  cualquier  clase  de
sonidos,  en  caso  de ser  suficientemente  intensos  con  re
lación  á  una  distancia  análoga,  se  pueden  proyectar  en
las  áreas  pseudumbraleS  ó  á través  de ellas  d.e la  misma.
manera  que  en  las  montumbrales  ó  á  través  de  éstas;
esto  es,  que,  á  mi  modo  de  ver,  los  resultados  adquirV
dos  ualinente  garantizan  la  creencia  de  que  un  área
pseudumbrál  sólo es  una  de inaudibilidad  con  referençia
á  los sonidos  dirigidos  hacia  la  banda  del  área  que  está
enfrente  de la  señal  cercana  de niebla.  :
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Pudiera  ser  cuestionable  determinar  si Ia  condiciones
acusticas  que  suelen  pievalecer  respecto  á  las  áreas
pseudumbi  ales  se  pueden  complicar  A veces  mediante  la
presencia  simultAnea  de una  fuerza  adicional  ó causa  se
mejante  A la  ya indicada  que  convirtiese  dichas  áieas  en
áreas  inaudibles,  tratandose  de  ciei tos  sonidos,  además
de  los  de las  señales  próximas  de  niebla  Desconozco  los
hechos  en  pro  de  la  hipótcsis  reíerente  á  la  existencia
problemática  de  dichas  complicaciones,  las  cuales  confio
no  vendrán  Este  aset  to,  sin  embargo,  no  alude  A la  in
audibilidad  supuesta  de  sonidos  en  la  comprensión  del
área  pseudumbi  al  que  se  pudieran  proyectar  desde  pa
rajes  pióximos,  situados  á  cada  banda,  de  la  señal  de
niebla,  puesto  que  la  misma  causa  que  regula  los  sonidos
de  la  señal  de  niebla  regula  asimismo,  con  más  ó  menós
extensión,  los demás  sonidos  ya  citados  Es  también  dis

•    21.Cutible  si  la  causa  que  produce  la  inaudibilidad  de las  se
ñales  de  niebla,  sin  referirse  aquélla  á  otros  sonidos,
 puede  también  no.ser  compleja.  No mc hallo,  sin  embar

go  preparado  actualmente  para  discutir  la  cuestión  rela
.t-iva á  las  causas  de la  inauclibilidad  de los  sonidos  en las

•  ::  áreas  pseudumrales,.  si  sien  considero  qu  las  prolijas

•  •.  :.  jnvçs’tigaciones  copcernientes  A la  relación  de los sonidos
•  :                : de las señales  de  niebla  con  Otros sonidos  tocante  á  las

áreas  pseudumbrales,  esclarecerán  quizás  la  cuestión  an
tedjcha.

•  •   En  vista  de  la  variedad  de  dichas  áreas  sería  desde
•H..luego  conveniente  efectuar  simultáneamente  algunos  ex

perimentos  que patenticen  la citada  relación  al percibirse

alguna  de éstas.  Convendría,  por  ejemplo,  que  algunos
buques  provistos  de los  aparatos  adecuados  para  produ
 cfr  diversos  sonjdos  penetrantes  circundasen  y  atrave

sasen  el  área  pseudumbr  al  é  intentasen  efectuar  la  proyec  -

 dichos  sonidos  en  todas  direcciones,  desde  dicha

•  .:   área,  por  su  través,  procurando  introducirlos  en  ésta,

mientras  que  la  señal  cercana  de  niebla  siguiera  en  fun
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ción  con  nmformidad.  Como  es  consiguiente,  á  todos  los
referidos  experimentos  debieran  acompafiar  las  observa
ciones  de  todas  las  condiciones  atmosfériéas,  con  espe-...
cialidad  de  las  que  afectan  ó  se  supone  que  afectan  la
propagación  de los  sonidos.

Dichos  experimentos  contribuirían  á  evidenciar,  enre
otras  cosas,  el paradero  de los  sonidos  de  las  señales  de
niebla  al  llegar  aquéllas  al  límite  próximo  de  un  área
montumbral.  Por  ejemplo,  si  se  averiguase  que  dichos
sonidos,  según  queda  indicado,  pueden  sei  proyectados
en  varias  direcciones  á  través  del  espacio  mismo  en  él  1
cual  los  sonidos  de  una  señal  de  niebla  son  al  propio  ,

tiempo  inaudibles,  se  demostraría  lo expuesto  por  mí,  á
saber:  que  dicha  inaudibilidad  depende  principalmente,
si  no  del todo,  de  causas  que  obran  en una  sola  dirección.
Si  se  averiguase  en  ese  caso  que  los sonidos  independien-i
tes  sç  pueden  proyectar  desde  un  paraje  situado  en  el  .

límite  próximo  de un  área  pseudumbral  á otro  paraje  más.:
allá  de  su límite  distante,  quedaría  comprobado  que  los  -

sonidos  de las  señales  de  niebla,  al  llegar  al  limite  próxi
mo  del  área,  6 se  refractarían  6 anularían.

La  recuperación  frecuente,  cuando  no  usual,  de los  so-.
nidos  intensos  de las  señales  de  niebla  más  allá  del límite
distante  de un  área  pseudumbral  parece  indicar  que  la
anulación  de dichos  sonidos,  ya en  el límite  próximo  6 en.
otro  sitio,  no  ha  sido permanente.  La  expresada  recupe
ración  de éstos  evidencia  asimismo,  al parecer,  que  parte
de  ésta  sólo proviene  de la  difusión  y  coalescencia  de  las
ondas  sonoras  de la  señal  de niebla,  que  restringen  con
rapidez  la extensión  de un áréa  montumbral,  siendo causa
de  que  la  sonoridad  de  estas  señales  depase  de  sus  lími
tes  distantes.  Conviene,  por  tanto,  investigar  las.propie.  .

dades  átmosféiicás  qúe  están  sobre  lás  áreas  pseudum—
bráds  con  el fin deavérfguar  si  lós sonidóá  deia.  seíil
dé  iebla  asan  or  allí  sin  interrupción  hasta  llegar  á la
báiida  distanté.  del  áiea.  Lás  .inéstigádónés  llévadas  á
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o  or  medio  de globos,  propuestas  por  Mr.  Johnson  y
icomándante  Livermore  servirán  para  resolver  la  cues

y  contribuirán  indudablemente  en  otros  sentidos  al
itreimiento  de las  condiciones  acústicas  que prevale

_nen  las áreas  pseudumbrales  (1).
».Lo  expuesto  puede  produir  en su  día  resultados  cien

tíficos.  Los hechos  citados  seguidamente  son susceptibles
-              “os á  la  navegación,  los  cuales  se  deben

evitar  ó precaver.  Durante  el otoño pasado,  cuándo  formé
parte  dc  la  comisión  investigadora  cuyas  operaciones
describió  Mi  Johnson  en  el  periódico  Scence  del  5  de
Enero  del  presente  año,  efectue  algunas  observaciones
referentes  .  los  ecos  de los sonidos  de las  señales  de me

•  :bla  que  son muy  interesantes  respecto  al asunto.  Las  más
importantes  de las expresadas  observaciones  se llevj  on
á  cabo  en  la  isla  Great  Guil,  situada  en  la  extremidad
oriental  del  estrecho  de Long  Island,  y  los  ecos  fueron
los  de  la  señal  de niebla,  señal  que era  una  sirena,  la cual

;S  halla  en conexión  con  el faro  de la  isla  de  Little  Culi,
distante  como  media  milla  del punto  en el  que  estaba  co»
locado  No habia  niebla  cuando  se  hicieron  estas  obscr
vaciones,  si bien  los  sonidos  de  la  suena  se emitieron  con
regularidad,  á  fin de  quc  sus  variaciones  de  audibilidad
fueran  estudiadas  en la  comarca  circundante

Los  ecos provenian  de las velas  de algunas  goletas,  que
navegando  á  todo  trapo  ceñian  el viento  mar  afuera  Las
distancias  desde  el sitio  en  que  yo  estaba’  desde  la  sire
ria  a  los  buques  se  hallaban  comprendidas  entre  mcdia
milla  á  unas  dos  millas  El  viento  era  flojito,  el silem  io 
mi  alrededor  perfecto  y pei cibi los ecos hasta  cierto  punto

‘n  otable  claridad.  Con  referencia  al  timbre  y  á  las

(1)  Con  posterioridad  á  lo  expuesto,  ei  comandante  Livermore  meha  pai  oci

pado  qiie  en  experimentos  recientes  practicados  bajo  su  -dirección,  io  sonidos
11  deua  camana  y  de  un pito  de un  vapor  se  proyectaron  desde  las  áreas.  pseu

:‘:  dubsa1es,enias  -cuale  tajubión  penetraroá,cotnprøbando-  asi  en  g.rad.  parte
lo  expuesto  por  mi

.1
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propiedades  de lo  expresados,  reprodujeron  xactamn
te  los sonidos  de la  sirena,  y  tocante  á  la  duráción  de  di»
chos  ecos  y  al intervalo  entre,  ellos,  concordaron  asimis
mo  con  éstos;  su  intensidad,  .  mi juicio,  fué  de  1 á  3 res’
pecto  á  una  escala  de  10, representando  esta  última  cifra
la  intensidad  total  de los  sonidos  de la  sirena.  Los  ángt,:
los  de  incidencia  y  reflexión  empleados  para  la  percep.
ción  de los  ecos  fueron  de  200  Ó. unos  40°.  .  .

Al  comparar,  la  intensidad  y  claridad  de  dichos  ecos,  ,

sus  identidades  de timbre,  extensión.é  intervalo,  con  Io
de  los sonidos  directos  de la  sírena  las  distancias  desde
donde  fueron  reflejados  los ecos  y los  ángulos  obtusos  dé.
incidencia  y de reflexión  empleados  para  la percepción  de

A,  representa  una  isla  elevada;  E,  una  isleta  con  su  faro  y  señal  de niebla,  y  C,.nn
trca  montumbral;  este  es  ci  asiento  de  u1a  sombra  acústica  producida  por  1a
isla  eievada  D representa  una  goleta  a  todo  trapo  cieendo  el  viento,  y  E  otra
nave  colocada  en la  coInprvn5ifl  del  área  montumbraL  en  el  cual,  como  es
consiguiente  los  sonidos  directos  de la  señal  de  niebla  son  inaudibles.  Esto.
sin  embargo,  llegan  a las  velas  de  la  embarcación  situada  en  D,  y se  refiejn”
a  modo  de eco  en  el  baque  E. Para  las  personas,  á bordo  de  dste,  los  sonidos;
de  la  sefat  de niebla  proceden,  al  parcer,  de  D.  ‘  .

c
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-          - LLJ  conviccn  de  que  dichos  écos,
ercibidos  en la cmprensión  de las áreas  pseudumbra!es

 rnon4mbrales  pueden  originar  liesgos  á los buques  que
cii’ sus  aguas..  El  diagrama  ‘anteriormente  in

tercalado  representa  de qué  manera  los  ecos  pi oducido s
en’el  velamen,  por  medio  de una  señal’ de niebla,  pueden  ,  ‘  .-

origen  de riesgo  paia  un  buque  que  con  ésta  recona
..:un.  área  motitumbral,  sirviendo  asimismo  para  ilustrar  ..  .‘

el  caracter  de  las  áieas  monturubrales,  segun  quedan
[escritas.  -‘-  ,  .  .  .  .              .

Los  ecos  producidos  en las  velas  por  medio  de  una  se-
-,     recuperados  más  allá  del  límite  distante  de

tn  área  montumbral,  se  pueden  quizá  volver  á reflejar
también  en  esta,  aunque  hay  más  probabilidades  di  que
se  experimenten  las  reflexiones  laterales  representadas

en  el  diagrama
Es  innegable  que  las  condiciones  permanentes  desdi

cuna  banda  it  otra  de un  canal,  ó al  través  de  la  derrota

del  buque,  requeridas  para  proyectar  la  sombra  acustict
de  los  sonidos  de una  señal  de niebla  son poco frecuentes,
aunque  dichas  condiciones  existen  respecto  it algunas  se
fales  de  niebla  establecidas  en  el  litoral  de  los  Estados

No  se  puede  negal  asimismo  que  sea  anómala  la  rea
lización  de  semejante  combinación  de  condiciones  per
manentes  y  eventuales  para  i eflejai  los  soniqos  de  una
señal  de  niebla  desde  las  velas  de  los  buques  en  un

Úrea  montumbrál,  cual está  representada  en  el  diagrama
antenor  Sin  embargo,  hay  probabilidades  fundadas  de
‘que  casos  tales  pueden  ocurrir  en ocasionés,  siendo  tam
bién  evidente  que  no  dejarían  de estar  exentos  de  riesgo

it  la sazón
En  caso  de ser  correcto  lo supuesto  por  mi, referente  t

que  un  área  pseudumbral  es-sólo un  área  inaudible  tocan
te  los sonidos  proyectados  hacia  la  banda  de  ésta,  f ron
tera  -á-lá señal  cercana  de  niebla,  se puede  suponer  razo

-
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nablemente  que  los  ecos  producidos  en las  velas  por  lp
sonidos  de las señales  de niebla,  son sqsceptibies  de  pro-.
yectarse  en el  área  citada,  de la  misma manera  que  en jfl’;•.,
área  montumbral.  Esto  es,  que  si  un  área  pseudumbral
fuera  reducida,  los  ecos  producidos  en  las  velas  por  la
señal  cercana  de niebla  pueden  proyectarse  en el área  ci
tada  lateralmente,  como  maniesta  el  diagrama,  que  e
proyectan  en  un  área  montumbral.  Los  s9nidos  recupe
rados  de  la  señal  de niebla,  en  .a banda  distante  del  área
pseudumbral,  ueden  también,  en forma de ecos, volverá
penetrar  viniendo  de  las  velas  de  los  buques  en  dicha
área.  ‘

Estos  ecos pueden  producirse  en un  área  pseudumbral,
desde  cualquier  rumbo  de  la  aguja,  en  la  comprensión.
quizá  de la mitad  del horizonte.  Las  personas  á  bdrdo  de
un  buque  que  atravesase  una  de  estas  áreas,  con  niebla,:
podrían  confundir  dichos  ecos  con  los  sonidos  directos
de  la  señal  de  niebla,  indicándose  de  una  manera  erró
nea,  en  todos  los  casos,  la  situación  de  la  expresada,
señal.                                -

Las  condiciones  que  intluyen  en  la  formación  de  los
ecos  son  innumerables,  habiendo  figurado  su  estudio  de-
tenido  desde  tiempo  inmemorial  entre  los  deberes  prác
ticos  de  los  navegantes.  Estos  generalmente  usan  los
ecos  de  objetos  permanentes,  como  auxiliares  y  corno
avisos  preventivos  de riesgos,  cuando  pilotean  sus.  bit
ques  con  niebla  ó  coii  cerrazón;  además,  los  ecos  prq
ducidos  en  las  velas  por  los  sonidos  derivdos  de  sus
propios  buques  son siempre  avisos  de riesgos  posibles  de
colisión.  Los  casos.  citados,  sin  embargo,  son  todos  de
carácter  especial  y  accidental,  es  decir,  especiales,:  por
estar  sólo relacionados  con  señales  de niebla,  y  acciden
tales,  en  atención  á  dependerde  los  movimientos  fortui
tos  de  los buques  de  vela.                   . .•

•  •  Ocurrirán  quizá  pocos  casos  en  que  la  próyección,  de.
los  ecos  producidos  en  el  velamen  por  los sonidos.  dels
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señales  de  niebla  penetra  las  areas  pseudumbrales,  al
igual  de  los  ecos  ya  referidos,  respecto  las  áreas  mon
tumbrals,  si bien  amlos  casos  merecen  estudiarse  dete
nidamente,  no sólo por  la  importancia  del asunto  al  cual

se  refieren,  sino porque  constituyen  además  origenes  in
cidentales  de peligros  que  se  han presentado  mediante  el
establecimiento  de las  señales  de niebla

.—-.

..      . :  .  .
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BOCETO SOBRE EL ARIETE

Titulamos  así  este  artículo,  porque  nuestra  intenció  1:

se  reduce  á  que tantos  jefes  y oficiales de i econocido  mé

rito  como existen  en  el  cuerpo  general  de la  Armada,  s
ocupen  con  la  extensión  debida  de un  asunto  tan  impoV

tante  como  es  el ariete.
-     Antes  de  entrar  de  lleno  en  la  cuestión,  verembs  en.  :.

teoria  la  descomposición  de una  fuerza  al  incinclir  sobre
una  superficie  (1).            .  .

Toda  fueiza  F,  que incide  sobre  una  superficie  A  II  , se
dlide  en  dos  componentes,  un  normal,   la  superíl
cje,  que  será  la  N  O, y otra  O T,  que  recibe  el nombre  

tangencial  La  tangcncial  O T  pi ecindii  cmos  de  ella)
pues  únicamente  tiende  l  que  la  fuerza  F  resble,:

largo  de la  superficie  A  B.  La  normal  N  O es la  que  v
daderamente  produce  efecto  al  chocar  con  la  superficie
AB..

Consideremos  otra  posición  F’  de la  Íuerza  F,  vemos
1  que  la  componente  normal  es  mayor  que  en  la  primer

posición  y la  tagencial  menor.        . .          .

Luego  cuanto  mfis se  acerque’  1a fuerza  F  á  ser  per  -

pendicular  á  la  superficie  A  B,  tanto  mayor  será  la  no-..•

mal  O N  y rns  chica  la  tangencial  O 2’.          .
-      En el límite,  es  decir,  cuando  la  fuerza  F  set  perpei’-  -.

dicular  á la  superficie  A  B,  la  normal  sei  igual  á la  mis-.,
-          ma fuerza  O F  y la  tangencial  quedará  anulada.     -‘  .  --

Por  consiguiente,  el efecto  ó trabajo  que producirá  un  .

(1)  V4ase  la  lamina  III,  fig,  i.                      - -
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.érza  al  chocar.contra  una  superficie  será  tanto  mayor
rnanto  más  se  acerque  la  fuerza  á  ser  normal  a  la  super

ARIETE

.1 ariete  es  una  máquina  antigua  de guerra.  Habla  di
entes  clases  e  ariçte:  servían  para  destruir  muíallas,
raban  por  choque  y  llegaron  á  recibir  el  nombre  de

tórtügas.
No  estan  conformes  los  histoiiadoies  aceica  del  invcn

tor,  mientias  que unos  suponen  que  fué  el griego  Epeus,
otros  selo  achacan  al  Ingenicro  Ateneo,  y,  por  Ultimo,
otros  á  los cai tagineses

r’sPoLÓ?.,

Aqui  daremos  un  extracto  de  lo  que  dice  sobre  este
anto  el  Dzccionaj ¡o Enciclopédico  Hispqno  Amei  icano
que  publica  la  casa  cditoi  ial  dc  Bti  celona  Montaner  y
SimÓn

“ESPOLON  arma  o1cnsi  i,  colocada  cn  la  proa  de  las
gieras  antiguas,  saliente  més  que  ella,  de  bronce   de

•  .«“:,:,hiro  y  de ordinarió  e  figura  de tridente,
,(tJna  de las condiciones  de  las  paces  con  Cartago  fuc

la  de  que  no tuvieran  naves  con  espolón fuera  de galeras
ni  elefantes  domados,  etc  )—Marzanci

El  espolón  que  ho  se  piocura  irtroducir  de  nuevo  en
 buques  como  arma  ofensiva;  construyéndose  algunos

de  éstos,  como  el  Polyp/iemus  inglés,  por  ejemplo,  que
no  son  mus  que  espolones  flotantes,  con  el  objeto  único

•:,:,de  echará  pique  u.los  contrarios  por  mediodela  trom
a’da,  era  ya  arma  muy  conocida  en  la antigüedad  como

.;arna  de  ataque’,  cle  que  iban  provistas  las  proas  de -

•.‘js  buques  de  remos.  Generalmente  lps  espolones  esta

bn  dispuestos  para  ofendei  al  enemigo  por  el  choque
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para  atravesar  el  costado  El  espolón  se instalaba  en 1
linea  de  flotación  del  buque,  para  que  el  golpe  dado  .l
enemigo  fuera  más  eficaz,  pues,  naturalmente,  en el  mo
mento  de  recibirlo,  el agua  invadia  jápidamente  el sofla
do.  El  único  modelé  de espolón  antiguo  que1existe  se
contró  en  el puerto  de Génova  el año  1597, depositáflaQlO
en  el  arsenal  de la  misma  ciudad.  .

En  la  edad  media  se  conservaron,  los  espolones  de. las:
galeras,  hasta  el momento  en que los  progresos  de la  a
tillería  hicieron  esa  arma  completamente  inútil  y  el espó..
lón  no fué  entonces  más  que  un adno  añadido  á la  proa.

En  los  tiempps  modernos  algunos  buques,  como la  fraga.
ta  inglesa  Lord  Warden,  van  provistos  de una  proa  ma
ciza  que  avanza  por  debajo  de  la  superficie  del.aguay
que  sirve  para  separar  las olas,  pudiendo  utilizarse,  no:
como  un  verdadero  espolón,  sino como un  ariete  que ba
por  su  masa.

La  Independencia,  fragaça  periana,  iba  armadad  la..
misma  manera,  formando  con  su  proa  una  especie  de

ariete,  mientras  que la  corbe.ta  francesa  BelliquensebO
tada  al  agua  el  6  de  Sptiembre  de  1885, lleva  un  verdádero  espolón  de hierró  forjado,  cuya  punta,  exceSivaflien

te  aguda  y muy  acerada,  está  destinada  á  obrar  por  pe
netración.  .  .

Uno  de los  espolones  más  grande  que  se  ha  construíO

fué  el del  buque  acorazado  D&jxderery,  de torres  blindadas,  construído  en Nueva  Yórk  y comprado  por  el  -

bierno  francés  ei  10.000.000 de pesetas;  el espolón lo cons
.  .           tituye la  misma  proa  del  barco,  á  la  cual se  ha  dado  la

forma  de un  inmenso  pico  d  15,23 metrOs  (50 pies  inglé

ses);  la  masa  total  es  de  madera  recubierta  por  una.sóli
da  armadura,  muy  gruesa,  de  hierro  forjado  y  acerada
en  la  punta.

La  idea  de armar  los  buques  modernos  con  espolónes
no  ha  nacido  en América,  corno  se. dice  y  muchos  creén.
El  día  1.0 de  Junio  de  1825 el  capitán  Delisle,  del cuerpo

a
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de  ingenieros  navales  de  Francia,  presentó  al  ministro
1e  Marina  de  su pais  una  Memoria  en  la  cual  proponia

Y    lip1icar   un  navio  de linea  una  máquina  de 480 caballos,
capaz  de  impiimirle  una  velocidad  de  ocho  fludos por

  •*ecIjo  de  hélices  fijas.  El navío  de vapor  estarfa  armado
  con  un  espolón  enorme  de  rriadera,  recuhieito  por  una

.Xarmadura  de hierro.

EFECTOS QUI Dl 13F  TLNPRSI.  PRlFN1FS  U.  D R  E  CHOQUF

Todo  comandante  de  buque  que  se  dirija  á  dar  una
.tonipada,  tendrá  que  partir  de este  axioma,  que  se  com
poné  de dos partes:

 Causar  los mayores  destrozos  al  enemigo.

2  a  Hacerse  á  si mismo el  menor  dai’lo posible
 Lá  teoría,  primero,  nos  dará  la  contestación;  hemos

v1sto  al  principio  de  este  articulo  que  una  fuerza  que  in
,cidía  . sobre  una  superficie,  su  efecto  era  tanto  mayor

más  normal  eraá  la  ujérficie.  Al  mismo tiempo
‘..ií.barco,  como  mejór  rsiste  los  esfuerzos,  es  de  proa  á

 pópa,  porque  la  quilla  los  siente  á lo largo. y  las  planchas

.:  del  costado  de anto.  .

Luego  la  teoría  nos contesta  á  las dos  condiciones  ante-

rores  de esta  manera:
Chocar  al  enemigo  con  la  roda,  de  modo que  la quilla

•sea,  perpendicular  ála  parte  de costado  donde  se choca.

  .  .
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Cuadro  de  las  trompadas  ,xns  notables  .e

NOMBRE        NOIBRE         STIOS

    FECHAS    del barco  que  dió   del barco  que  recibió   en que  tuvo  1

               -        a trompada      la trompa’a       elcombt

Octubre  1861.  ManassaSRichmondFsd9I

2  Marzo  1862...  MérrimaCCumberlaud....  1d.

3  Idem  ídIdemMonitOr

1  Idem  ídPrimer  combate  de- Pillowide

r                                     —           -

Abril  1862....  Manassas.  MissisSipí
6  Mayo  1862Segundo  conibte  de  Pillow

7  Junio  1862....  Beaumegard..  General  Price...  Ide

8  Agosto  1862..  EssexArkansasIder.

y  Enero  1863...  ChicorahEnemigosIdem..:,

‘tO  Idem  ídpalmetto-State..  MerceditaIdem.

ti  Abril  1864....  AlbermaleEnemigos.  Idem”....
12  Mayo  1.864....  SassacuSAlberínaleldem.’.

l3  Julio  1864     Alabama        Keorsage       I4em

14  AgostO 1864. .  Corbetas  Ferra-t  TenneseeIde.1  gut
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i.erra  en  los  Últimos  treinta  años.

RESULTADOS

issas  embistió  al  navio  federal  Richmoncl,  con  choque
le  hizo nada.

-   o  blindado  con  planchas  de  hierro  ile  9cm.,  con  un
ción  poco slido,  embiste  dos veces  á  la  (Jumberland,

ondeada,  y  la  segunda  vez  laeha  á  ñique.
obiste  í  ui  monitor,  pero  por  tener  su  espolón  averia

iterior  del  combate  con  la  Cumberlanci,  no hizo  nada  al

ieza  por  un  cornate  entre  la  coMederada  Lonisiana  y
inati.  La  Lonisiana  intenta  dos  veces  el abordaje,  sin

a  cañonera  2Jallory  se  lanza  í  embestir  ít la  Cincinati;
Diución  es  embestida  p.or la  federal  San  Luis  y  se  va  á

iente  alcanzarse  el uno  al  otro,  pero  no lo  consiguen.
iatistas,  por  m.s  que  lo intentan,  no  consiguen  dar  la
contrario  (no  sabemos  el  número  de  veces  que  lo inten
-  )  que  lo contaremos  por  una).

  dirige  una  trompada  á  un ‘contrario,  que  es
to,  y  alcanza  al  de  su  propio  partido  General  Price,

que.  ‘

al  Essex  sorprende  fondeado  al  ‘separatista,  Arkansas,
;te  tan  obliciiamnte  que  no  le  hace  nada.

 intenta  espolonear  diferentes  veces  ñ sus contrarios,
PC.        •,

‘St ate  embiste  tan’ oblicuamente  á  la  Mercedita  que’ no
ado  favorable..
:intenta  infructuosamente  chocar  al ‘enemigo.
Sassacus  embiste  oblicuamente  y  sin  resultado  al  Alber

“,t  inútilmeúte  de  abordar  al  contrario;  como  los  dos.:describen  una  circunferencia,  hasta  que. el  Keorsage,

arada,,abre  una  vía  de agua  al  Alabama  ylo  echa  d pique.
‘inténta  inútilmente  espolonear  1 las  corbetas  de Ferragut,

Talan  de. tal  manera  qu  se .ve  obligada  ¿ árriar  bandera.
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.  .

15

FECHAS

Junio  186.

NOMBRE

del  barco  que  dió

la  trompada.  -

Amazonas.

ÑO MB RE

del  barco  que  recib6

la  tiTompada.

SITIO..

e  qñeT tuvo luga

el  conibate.

Ivlarq.’de  Olinda.

16  Fuljo 1866....  Combate  de  Lissa

Arcadión.Izzedin

Barret
Tron-duke

Thetis

17  Agosto 1.867.

l  Noviem. 1870.
19  Septiem. 1875

20  julio  1877.

21  Mayo  1878.:..

 Mayo  1879.

23  Julio 1879....

24  Octubre 1879.

25  Junio 1893....

Meteor
Vanguard

Reine Blanche..

Gro  sser- KUr
furst

Esmeralda

Brasil.

Méditerr8rieo

Idem.  ..•..:.  ¡.

Çua.
Ingiaterr

.Francia.

Inglaterra

Arnric.a  del

Idem..

Idem  

Medt

Kbnig-Wilhem.

Huáscar

IdemMagallanes..

Combate  Puerta  Angarnos

CamperdoWri  ...  Victoria

NOTA  —  Cuando ha  varios intentos de dar la trompad4 y no e
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•      RESULTADOS

--____

1 Comandante  del Ama.ronas  se  sirve  de  su. barco  como  ariete  y echa
ápique  al  Jeguy,  Salto  y al  Marqus  de  Olinda.  -

‘1 Ferdinancl-Max  embiste  normalmente  con  la  máquina  pasada  al  Re
41 Italia  y  lo  echa  á  pique.  El  Alfondatore  intenta  espolonear  al

Jaiser  y  al FerdinandMax,  pero  no  lo consigue.  Al  Hapsbourg  le
pasa  lo mismo  con  varios  barcos  italianos.  Antes  del  combate  Tege
mo!!  izó  la  señal  “perseguir  al  enemigo  hasta  darle  la  trompada.,,
..4*cadiÓn  vapor  de  ruedas  griego,  es  avistado  por  el  aviso  turco

Jzedin,después  de un  ligéro  cañoneo,  en  el que  una  granada  del  se
gundo  estIopea  un  tapbor  del  primero.  El  Lazedin  se  dirige  á  darla
trompada  al  Arcadión,  dste  gobierna  evitando  la  trompada  normal;
la  proa  del contrario  resbala  á  lo 1g0  del  costado  y quedan  abarloa
dos  durante  un  cuarto  de  hora.
1 Rouret  -ehibiste  al  Meteor  bajo -un  ángulo  de  45° y  no  le  hace  nada.
a  Iron-du1e  embistió  á  la  Vanguard  en  maniobras  navales  y tardó
una  hor  en  irse  á  pique.  -

:  maiiobras  á  vela  el  blindado  Thelís  le  metió  el  espolóli  á  la  Reine
Blanche,  teniendo  dsta  que  ir  á  varar  á  la  playa  para  no  irse  á pique.

.1 salir  del puerto  el  Kinig-  Whilem  abordó  al  Grosser-Küyfjtyst  y  se
fu  á  pique  en  cinco  minutos.  -  -  -  -

1 Hndscar, da  tres  trompadas  á  la  Esmeralda,  que  tiene  áverlas  en
las  balderas  y no  anda  más  que  de  dos  á-tres  miltás;  pero  las  da  tan
oblicuas,  qu  hasta  la  tercera,  que  la  da  un poco  más  nórmal,  no  con
sigue  echarla  á  pique.  Hay  ue  observar  que  en  el último  choque  la
Esmeralda  estaba  sin  gobierno.  -  -  -

1 Hudscar  intenta  cuatro  veces  espolonear  al - Magallanes  y  no  lo
consigue.  -  -  -

o  blindados  chilenos  intentan  dos  ó tres  veces  espolonear  al Hudsccjr
y  no  lc  consiguen.        - -                - -  -  -

u  maniobras  de Escuadra  el  Carnperdown  choca  al  Victoria  y lo echa
á  pique.  -  -  -  -  -

el  número  íd contamo  sÓlopor  uno  -  -

Tojo  xxzv,—Jxo,  15k         -
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CONSECUENCIAS  DE  LA  PRÁCTICA  SACADAS  DEL  CUADRO

ANTERIOR  .  .‘

Barcos  que recibieron  trompada.  (Los númetos  indicn.,
el  orden  de  antigüedad  de la  primera  columna.),  ...•

1,  2,  3, 4,  7, 8,  lO, 12; 3 veces  en 15,16,  17, 18, 19, 20, 2,
3  veces  en 22, 25; total,  21.                   .:.

Barcos  que  recibieron  trompada  y se  fueron  á  pique.
2,  4, 7,3  en  15, 16, 19, 20, 21,  22,  25;  total,  l2
Barcos  que  por  recibir  la  trompada  oblicua  no les ps

nada:  .  .

1,  3  8,10,  12, 17, 18; 2 en  22; total,  8 oblicuas  y  la  3, que  ‘
dicen  que no  hizo  nada,  por  tener  el espolón averiado  4i.•
día  anterior,  que  completan  las 21 del principio.

De  modo,  que  podemos  deducir  pór  el  numero  que;
barco  que recibe  bien  ó medio  bien  una  trompada  se va  &
pique,  y  géneralmente  muy  de prisa..  •,

Resulta  también  que  es  muy  importante  la  manera  de..
dar  la  trompada,  pues  si la  quilla  no  es  perpendicular  l
la  parte  de casco  donde  choca,  suele  ser  con  frecuencia•
infructuosa.

•  Número  de veces  que  se  ha intentado  ar  la  trompa4a<
con  ó sin  resultado:  ,

1,  2,3;  3  en  4,  5, 6,  7,  8,  9,  10, 11, 12, 13, 14; 3 en. 15; 4.
e  16, 17, 18; 3 en 22; 4 en 23; 2 en 24; total,’ 34.  .  •‘

Número  de veces  que  se  intentó  dar  la  trompad,a  sin.
conseguirlo:  ‘

2  en4,  5,6,7,  9  ti,  13, 14; 3 en  16, 17; 4 en 23; 2  en,  24;’
total,  19.  ‘  •.

Número  de  veces  que  se  intentó  dar  la’ trompada  y  
consiguió:

1,  2, 3,  4, 8’, 10, 12; 3 en’15,  16, 18; 3 en 22; total,  15.” •:‘“  Y
Luego  es  mayor  el número  de veces  que  no  se  ha. can.

seguido  dar  la  trompada  que  darla,  lo  que  quiere  decir-.
nos  que  mientras  un  barco  tenga  gobierno  y serenidad.
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el  comandante,  ningun  barco  enemigo  conseguirá  cho’
cario

No  tenemos  noticia  más  que  de dos  trompadas  norma
les,  que  son  la 2 y la  16, 6 sean  la Márrimacy  la Max  que
echaron  á  pique  ¿1 sus  contrarios,  pero  el blanco  del  pri

.emero  estaba  fondeado  y  el del  segundo  casi  parado;  pue..

..:;.,4.ecirSe  que  la  práctica  y  la  teoría  están  conformes,pues  nos aconsejan  como  trompada  infalible  la  normal.
:.:  .  :  Pero  la  práctica.  dice  que  lá  trompada  normal  es  una  ca

siiáldad,  pues  los  dos  únicos  casos  que  se  registran  han
sido  sobre  blancos  parados.

‘.n  América  es  donde  se  registra  el  myor.  numero  de
choques,  pero  tanto  en la  guerra  de Secesión,  como  en la
América  del Sur,  los  americanos,  con  un  valor  que  les
enaltcce  en alto  grado,  siempre  que  veian  un  barco  ene

‘RrnJgo  por’la  pro  y podían,  le  daban  la trompada  sin  cui
aarse  del ángulo  de incidencia,  y  la  mayoi  partc  de  las
veces  las daban  hasta  con  la  máquina  avante  á toda  fuer

 Así  vemos,  que  enla  América  del  Norte  es  donde  se
 ás  trompadas  oblicuas  y en la  del Sur vemos  el caso

22. en que  el  Hijascar,  de 2.100 toneladas,da  tres  trompa
;4ás.á  la  corbeta  de mader.Esmeralda,  de 800toneladas;
que  al  entrar  en  combate  se  le  revientan  dos  calderas,
queda  reducido  su  andar  de dos  á tres  millas,  á  pesar  de

no  se va  á  pique  hasta  la  tercera,  que  la  recibe  algo
mas  normal,  gracias  a que  la  Esmeralda  ha  perdido
el  gobierno  it  consecuencia  de  los  disparos  de  la  arti
Ucría.        . .:.La  pobre  Esmeralda  estaba  hecha  una  verdadei-a  ca

raca,  sin  velocidad,  con  mala  artilleria  y,  ultimamente,
sin  gobierno

•     .*For  tanto,  de las  guerras  de  la parte  de allá  del Océano
Atláiitico,  pocas  enseflazas  podemos  sacar.

No  sucede  lo  mismo con  las de Eúropa.
Nos  lijaremos  en  el caso  17; el  Izeedin  y  el  Arcadion.

•iArcadion  era  un  vapor  de  ruedas  griego,  artillado  con
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cuatro  caflones  rayados,  y  el Izedin,  un  aviso  turco  de,
ruedas,  con  seis  cañones  rayados.

El  Arcadion  es avistado  por  el  Iazedi’n  que  marcha  ..•.

su  encuentro,  maniobrando  el Arcadion  para  atracarse  
tierra  todo  lo posible;  el izedin  se aproxima  y entre  am
bos  adversarios  se  cambia  un  fuego  vivo  de  cañón,  fatal
para  el  Arcadion,  que  es  herido  en el  centro  de  la  rueda
de  estribor.

El  Iøec1in  le  tira  una  andanada  y  gobierna  sobre  l
eón  intención  de  embestirlo  normalmente.  El  coman
dante  del  Arcadion,  con  gran  serénidad,  evita  gober-’
nando  su  barco  el  choque  normal  y  hace  que  la  proa.
del  turco  resbale  por  su  costado  de estribor,  quedando
los  dos barcos  abarloados  un  cuarto  de hora.  En  esta  si.
tuación,  el griego  procura  poner  en practica  el  abordaje;
antiguo,  pero  no  lo  consigue  (ignoramos  por  qué  causa).
Después,  el comandante  griego,  que  se  considera  perd.i-
do,  vara  su buque  y lo incehdia.  : :;

Este  caso  nos  enseña  rodo  lo  qúe  vále  la  serenidad  Y.:
valor  de un  comandante,  pues  se  batió  un  barco  inferior:
en  desplazamiento  y artillen  a  con  uii enemigo  que  le era
superior,  lo  hizo  perfectamente,  y  á lo  último,  con  una
avería  de tanta.  importancia  como  una  rueda  menos,  con
sigue  evitar  una  trompada  norrnaly  da  la  orden  de abor
daje.  (Sentimos  ignorar  los  motivos  por  los  que  no  se
pudo  llevar   efecto;  seguramente  serían  contrarios  á  la.
voluntad  de tan  animoso  comandante.)

Combate  de Lissa.—El  almirante  austriaco  Tegethoff
hizo  la  señal  “perseguir  al  enemigo  hasta  darle  la  trom
1pada  esto  fué  causa  para  que  un  historiador  francés,
según  dice M. Lediew,  escribiera  que los austriacos  tenían
conciencia  de lo que  era  la  trompada,  mientras  que  los
italianos  ni la  sospechaban.  A  lo cual,  agrega  M. Ledieu,
mal  puede  ser  esto  éierto,  cuando  én los  partes  de  cam-;
paña,  los cómandantes  austriacos  afirman  que  varias  -ves.
ées  tuvierón  que  maniobrar  para. ñosér  espoldnéados  pr
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ej  enemigo  A más,  el Affondatore  embistió  sin resultado
al  Kaiser  y  al  Fercl$nand..Max

En  este  combate  es  donde  se  ha  presentado  el  unico  
baso  de la  trompada  cientifica  (permítasenos  la  palabra).
Decimos  cicntffica  por  lo bien  dada  que  fué  y por  lo  que
eajustó  el  comandante  del Max  á  la  teoría.  Así  Coflsj
guió  con  un  barco  inferior  en  desplazamiento  a su  con

‘trario,  no  sólo echarlo  á  pique  en menos  de tresminutos,
1  sino  salir  sin  avérfa  de  importancia.  deI  combate.  El

Max,  blindado  austriaco,  dió  una  trompada  normal  con
la  máquina  parada  al  Je  di  Italia,  que  estaba  casi  sin
movimiento,  y se  zafó  dando

oizbae  del  Bouret  y’el  Meteor..-La  REVISTA GENE

RAL  DE  MARINA  DR  ESPAÑA  del  mes  de Diciembre  de 1888,
»..dice.ocupándose  deestecombate  en la pág.  763: “El Bou

.1  iet,  brucero  francés  de 700 toneladas,  con  tres  cañones,
 Meteoro,  alemán,  con  tres  cañones,  empezaron  a cá

las  dos y  media  d  la  tarde  del9de  Diciembre
de  1870, cerca  de la  Habana.  El Meteoro,  cogido  al  priti
 ipio  deenfilada,  nó  tardó  en  presentar  su  través,  y  am

bosbuques  corrieron  por  líneas  paralelas.  El  comandan

te  del  Bouret  embiste  a  su  contrario,  el  cual  queda  des

arbolado  de  los  palos  mayor  y  mesana;  el  comandante

francés  trata  de  emplear  el  choque  por  segunda  vez,  pero

al.:  hallarse  á  corta  distancia1  una  granada  hiere  su  guar

dacalor,,  el  vapor  se  escapa  y  la  presión  cae;  el  aviso

la  vela   llega  á  la  Habana  dias  cinco,  dando

‘fin  al  combate.,,  :

1.,  M.  Lediew,  en  sutratdo  El  nuevo  material  naval,  da

l  dibujo  que  va  unido  á  este  artículo,  mas  la  siguiente

eplicación:

$orp  rendido  por  la  maniobra  de  su  enemigo  el  Meteo

una  trompada  de  unos  450,  demasiado  oblicua

para  que  la  roda  del  Bouret  produjese  todo  su  efecto,  •a

pésar  de  la  velocidad  de  10  á  11  nudos  que  tenía  nuestro

avfo.  .
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Damos  el  dibujo  del  combate  para  que  el  lector,  
las  dos  explicaciones  anteriores,  las  observaciones  qu.e  .  -

se  le ócurran,  las  que  nosotros  agregamos  por  nucstra
cuenta  y  el  dibujo,  se  forme  con  todo  idea  exacta.  del’
combate.  .  ‘.  .

Por  datos  que  tenemos  de  testigos  presenciales  del
hecho1  el  alemán  tenía  próximamente  á  lo  más  la  mit:ad.
del  desplazamiento  del francés,  de  modo  que  se  ¿oncibe’
que  aquél  se  pusiera  al  mismo rúmbo  del  Bouret  y no  se
dirigiera  resueltamente  á  dar  la  trompada,  A  más  qu.
podía  suceder  que  no tuviera  gran  bonfianza  en su  roda,

creyendo  por  eso  preferible  el  combate  con  la  artilleria.M.  Ledieu  dice  que  hubo  sorpresa;  si hubo  sorpresa,  el
comandante  francés  lo  hizo  muy  mal,  pues  incidió  bajo

un  ángulo  de  43°;  si  no  hubo  sorpresa,  el  comandante
alemán  lo hizo  bien,  pues  evitó  una  trompada  normal.y
consiguió  que  le  dieran  una  que  no  le hizo  nada.  .

No  está  bastante  claro  la  vería  del Bouret,  pues  si  .l.

avería  se  redujo  al  guardacalor,  ¿por  qué  razón  bajó  la.
presión?  Si  el  proyectil  atravesó  la  chimenea,  no  duda:
mos  que bajara  algo  la  presión,  pero  sí  dudamos  que  li
ciera  falta  hasta  dar  la  vela  para  llegar  á la Habana.

En  resumen,  el  alemán  salió  victorioso,,  puesto  que
hizo  huir  á  su  enemigo,  pero  á  nosotros  nos  parece  qu
hubo  indecisión  por  ambas  partes,  precipitación,  y  falta
de  tenacidad  por  parte  del  francés..

‘No  nos  ocuparemos’ aquí  de las  trompadas  que  se  dan.

en  maniobras,  porque  como  no son  intencionadas  no  dan
enseñanza  como  no  sea  por  las  consecuencias  desastro
sas  que  tibnen  por lo  general;  si no  digalo  recientemente
el  Victoria.  Sin  embargo,  debemos  ll.mar  la  atención
con  lo que  ocurrió  después  del choque  del alemán  K5nig-.
Withem.  Él  Grosser-Kiirfkrst  hizo  avbrías  de  .conside
ración  en  la  proa  de  aquél;  como  este’últirno  estaba  en.
movimientO,  hubo  quien  sospechó  que  la  velocidad  det
ditimo  hizo  las  averías  del  primero.  Deduciendo,,  por,
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 que  el buen  resultado  del  Max  fué  debido  á  que
“çhocó  sobre  un  blanco  casi  parado,  pero  que  variaban
mucho  las condiciones  si el  blanco  tenii   elocidad

Fijándose  ur  poco,  este  argumento  no  tiene  fuerza,

se  vid  anteriormente  en el combate  de Memphis-,  el
6  de Junio  de  1862, tI pequeños  arietes  meter  el  espolón
por  completo  en barcos  enemigos  que  marchaban  tI toda
velocidad,  tI pesar  de esto  aquéllos  no  tuvieron  avenas

.:4eimp0rtancia;  la  Reine-Blac/je  cuando  le dió  la  trom
 la  Tizetis no  estaba  parada,  y-el  Vanquar,  cuando

tfúé  échado  ¿-pique  por  la  Iron-du,e  andaba  7 ú 8 millas;
.en  estos  dos últimos  casos  los  cascos  que  dieron  la  trom
pada  salieron  casi  intactos.

Luego  se vid  que  el Konzg-  Wi/hem  tenía  defectos  dt.
Construcción  en la  proa  El  espolón  no  era  de  la  misni-a

HPieza  deforja  que  la  roda,  Y no  se-había  sujetado  bien  g
y  al  casco.  Así  que- al  empujarle  transversalmente
masa  omo’la  del  Giossr--Kurfurst  deshizo  la proa.

Este.accidente  demuestra  que  el comandante  de un bireo
que  tenga  el espolón  por  el  estilo  del  Kinig.  Wil/’zem  no

.dbe  fiarse. mucho  al  dar  trompadas  tI barcos,  que  estén

‘en  movimiento,  pero  este  caso  no  disminuye  la  impor.
tancia  de  los-resultados  obtenidos  con  rodas  sólidas  y
salientes,  semejantes  tI la  del Á’íáx.

De  aqui  podemos  sacai  una  consecuencia,  y  es  que  tI
 barcos  modernos  se  les  puede  suprimir  el  espolón,

ues  les bastará,  en  el  caso que quieran  servir  de arietes,
ener  una. roda  saliente  por  estilo  ,de la  del Max.

De  todo  lo dicho  podemos  deducir  que  el  ariete  es  un
ama  formidable,  pero  el  que  la  maneja  tiene  que  tener
mücha  serenidad,  nervios  de  acero,  buen  golpe  de vista,

 perfecto  del gobierno  de  lo  que  tiene  bajo
--tos-pies  y  dominio  completo  del  asunto  del  ariete,  por

¿is un’ árma  que. como  se  descuide  el  que- la  maneja
en  vez  de.salir  el  proyectil  por  la  boca  sale  por  la culata.
aIe1oer’e  la  gieira  antigua  y moderna,  ‘  ‘  -.
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En  los  tiempos  de los  inolvidables  Gravina,  Churruca,
Alcalá  Galiano,  Valdés,  etc.,  se  hacía  la  guerra  de .oró’
modo  que  en  la  actualidad  No  teman  á  su  disposibión
más  motor  que  el viento;  la  artillerja  era  menos  potente
que  la  actual,  pues  no  tenía  la  penetración  y  velcid.ad
inicial  que  la  nuestra;  por  último,  no  conocían  los  torpe
dos  y  no  poseían  la  facilidad  de  giros  que  nosotros.  La
condición  más  deseada,  en  un  combate  antiguo  eia.  el.:
barlovento,  pues  éste  no  sólo proporcionaba  al barco  que
se  encontraba  con  esa  cualidad  superioridad  de facilidad
en  los  movimientos  sobre  el çontrario,  sino  que  el humo

de  la  pólvora  tapaba  más  tiempo  al  de  barlovento  qu&al
de  sotavento  (1). Procuraban,  por  mediq’ dç  la  artillerlit

dejar  sin aparejo  y mermar  en lo posible  la  dotación, del
enemigo,  cuando  conscguian  esto  se  dirigian  al  abor
daje  á  sou  de  carga  á  la  bayoneta.  Para  qne  éste  dier
buen  resuhado  era  condición  indispensable  la  bravura  y
arranque  de los  tripulantes  del  barco  que  se  lanzaba  al
abordaje.  Aun  así  se  podía  dar  el  caso  como’ el  Santa

(1)  Haremos  notar  aquí  un  ejemplo  de  he,  oisnlo,  que  deben,  seguir  todos  ós
que  tengan  la  alta  distinción  de  vestir  el  honroso  botón  de ancle.  El  hoy  coronel

1   .          de Ejdrcito  Sr.  D. Josd  Muniz  Terrones,  en su  obra  Ma,,do  y  obediencia  6  cartds
4  Alíoriao  XIII,  en  el  tomo  11, pag.  497, presenta  el  siguiente  caso  de  heroísmo:

.Hdroe  también  indiscutible  entre  los  héroes  de  Trafalgar  fué  el  brigadief
D.  Dionisio  Alcald’Galiaflo,  comandante  del  Bcehama, español,  que  ocupaba  en
la  Unea  de  combate  el  Centro  de la  retaguardia;  era  este  militar  insigne  varón
esforzado  como  pocos,  cuya  noble  alma  se  elevaba  con  el  majestuoso  vuelo  dele
ciencia  y  con  el  sentimiento  del  honor  militar.  Héroe  y  sabio  d  la  vez,  viedo

que  se  acercaban  al  Jiahama  dos  buques  enemigos,  dijo,  dirigiézedose  á  su  tapo.
lación  y  señalando  la  bandera:  —Señores,  estén  ustedes  todos  en  la  Inteligéncla
que  esa  bandera  esté  clavada_Acometido  primero  por  dos  y  luego  por  tres  na
víos  britñnicos,  defendióse  con  un  vigor  mas  alto  que  todo  encarecimiento.  Cpn4            tuso y  herido  en  la  cara  y  en  la  pierna  izquierda  no  dió  muestras  de  abatinsiefl

TI             co, antes  advirtiendo  que  el  Bahama  declinaba  un  poco  de  su  yerdadera  llnéa
.1  “         para defenderse  mejor  de  un  navío  inglés  que  le  acometía  a  barlovento,  mandé

orzar  inmediatamente,  prefiriendo  privarse  de un  medio  seguro  e  indispensable
d  defensa  á  morir  con  las,  apariencias  de  una  retirada  1Nobles,  pero  inútiles
cfuerZOS  del  valor  contra  los  rigores  de  la  fortuna  Una  de  las  muchas  balas  de’  -

cañón  que  cruzaban  silbando  aquella  atmósfera  enrojecida,.  arrebatO  la  cabea.
del  ilustre  marino.  Muñía  lo  toma  de  Clonard,  t,  V.,  historia..

rmctemo  siempre  sen  vacilar,  la  conducta  de  tan  d.istinguldo  é  inolvidable
jefe.                        .      .  .  .  .
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Ana;  nos quedarnos  absortos  de  admiración  hacia  aque
:  los  valientes  al  escribir  estas  líneas.  Pueden  estar  segu

ros;  pasen  los  años  que pasen,  que  la  historia  hará  res-  1
petar  su  memoria  y  admirar  aquel  ejemplo  de  valor  y
tenacidad  que  dieran  al  mundó.

Hoy  día,  por  medio  de la  artillería  y los torpedos,  como
es  más  difícil  dejar  al  enemigo  sin motor  por  lo protegida

.que  va  la  máquina,  nos  podemos  contentar,  y  debe  ser
toda  nuestra  aspiración  (que  es  bastante)  dejar  al  ene
migo  sin  gobierno.  Yaen  este  caso,  si  se  le da una  trorn
pada  bien  dada  tiene  bastante.

-       Nosotros somos  menos  apegados  al  dinero  que  nues
tros  padres,  pues  si el  abordaje  tenía  éxito,  daba un  barco

‘prisionero  á la  nación;  el ariete,  se  lo regala  al  fondo.
Nosotros,  afortunadamente  ó desgraciadamente,  no  nos

hemos  encontrado  nunca  en  ningún  combate  naval  (Dios
Ib  sabrá);  pero  sospecharnos  el  barullo  y confusión  de un
combate,  así  corno  el  almirante  pierde  su  acción  sobre
algunas  de las  unidades  que componen  su escuadra.  Estas
ideas  nuestras  las  encontramos  robustecidas  por  las  si
guientes  frases  del  parte  de  campaña  del  almirante
Tegethoff  después  del combate  de Lissa.  La  confusión  de
los  barcos,  ácada  momento  que  pasaba,  era  mayor;  era
imposible  apreciar  los detalles;  los  barcos,  niarchando  á
toda  velocidad,  s  çiuzaban  continuamente  de tal  modo,
que  no  se  distinguía  el amigo  dl  enemigo.  Paia  obviar
algo  los  inconvenientes  de un  combate  moderno  creemos
que  debían  estudiarse  dos  sistemas  de  señales,  uno  para
combate  y xeservado,  otro  para  maniobras  de escuadra,
sumamente  reducidos  y  de  fácil  comprensión,  de  modo
que  con  una  bandera   dos lo más  sesupiera  con  exacti
tud  lo que  pasaba  en cada  barço  y  las  órdenes  que  daba

-  çl  general.
Ahora  bien,  creemos  que  en  la  guerra  del  porvenir

poca  irnporaneia  ha  de  tener  el  factor  ariete;  así  como
-    hace  muchos  años  la  artillería  derrotó,  relegándolo  al



REVISTA  GENEAL  DE MARINA              -

Olvido,  al  espolÓn, en  los tiempos  presentes  la  artillerfa,
ayudada  por  los  torpedos  automóviles,  creemos  qu  está
A punto  de hacer  desaparecer  el  ariete

Sin  embargo,  por  si se  presentara  el caso  de teneT que
dar  una  trompada,  vamos  á  tratar  de estudiar  un  poco l)  :
cuestión.
-  Creemos  que  las  trompadas  que se  pueden  dar  ó rei,
bit  se  pueden  agrupar  en  cuati  o casos

*

1.0  Trompada  en combate  de escuadra.
2.°     —        —     dos barcos  aislados.    .. -.

3.”       :     maniobras.
-  4•0     —     nieblas,           . -

Primero  vamos  A  er  despauio  las  condiciones  que  he-
‘mas  dicho debe  tenei  un  comandante  y algunas  más  que
uregaremos  para  dar  una  trompada  bien dada.  Dijimos;  r.  -

mucha  serenidad  y  nervios  de  acero.  El  comandante  d’e--’
un  barco  debe  ser  bastante  filósofo y  tener  convencido  el
ánimo,  porque  lo  haya  pensado  antes  del  cOmbate, noe
el  momento  de batirse,  por  este  axioma:  ‘•..

Que  se azare  que  no  se  azare,  el  resultado  será  siem
pre  el  mismo,   la  diferencia  de que  si no se  azara  ten-:
drA  más  probabilidades  para  hacerlo  mejor.  Si el que esio
lea  no  puede  refutarlo,  no  vale  mAs que  se  haga  la  re
flexión  que  los  árabes  tienen  siempre  muy presente,  “es
taba  escritQ,  ó,.como  decimos  nosotros,  “lo  que  sea  so
nará».  No debe  nunca  un  comandante  titubear,  es  decir,
una  vez  que  tome  una  resolución,  marchar  hasta  él  final
con  firmeza;  que  el  enemigo  no  seaperciba-  nunca  que-el
contrario  tiene  vacilaciones;  no  darguifiadas,  pues  no
sólo  pueden  ser  perjudiciales,  porque  el  enemigo  puede
aprovecharse  de ellas,  sino que  pueden  ser  funestas  para.
el  momento  de  incidir;  buen  golpe  de  vista,  esto  sólo  se  -.,

adquiere  con  la  práctica;  para  conseguirla  proponemos  «
que  en las-maniobras  de escuadra  se- dediquen-días  com



1:.        :           .

BOCE ro SOBRE EL  AIIrE                43

/ eos  en cada  barco  d manejo del timón,  Incidiendo sobre
loyas  pequeñas  que  se  tiren  desde  á  bordo  al  agua,  y
çozcludo  el ejercicio  se  pueden  recoger

 El  manejo  del timón  no  sólo  debe  poseerlo  a  fondo  el
cma.r1dante  de un  barco,  sino  todos  los  oficiales del  mis
Ino’ buque,  pues  ocui i en  muchos  accidentes  en los  que no
esta en el  puente  mds que  U oficial de guardia  El hombre
que  coloca  la  roda  de un  barco  en  la  mitad  de  una  boya
d  pequeñas  dimen.siones  puede  tener  la  seguridad  de m

.:çiir  bajo  el iíngulo  que  quiera  á  un  brco  enemigo  que
se  haya  quedado  sin gobierno  ó esta  desprevenido,  COnOci
piiento  perfecto  del  gobiejno  del barco,  esto  se  consigue

tabin  por  medio  de as  boyas;  ademas  todos  los barcos
ieen  una  velocidad  determinada  para  la  cual  el  barco

el  comandante  de un  buque  tiene  la  obli
ÉaÓnde  conocer  esa  velocidad  y  ponerla  en  practica

:.i.pié  que  el caso  lo  requiera;  ademas  debe  Conocer,
•  o1parándose  con  puntos  de tierra,  el  espacio  y  tiempo

ue’su  barco  tarda  en  perder  la  arrancada;  por  dltimo,
•  ‘.  .‘:4óiiinio. del asunto  del  ariete;  para  esto  debe  tener  pre

que  la  impulsión  de la  fuerza  con  que  da  el  choque
es proporcional  a vi  y,,  en  que  iv  es  la  masa,  es  decir,  ni•.‘prOpOrcioflal  al  desplazamiento  delbarco,  y  y  la  velocj.

aad   nçdo  que,  aunqqe  el  factor  y  sea  pequeño,  en
cambio  el desplazamiento  suele ser  grande;  ademas,  debe
incidir  siempre’con.la  .roda  para  tener  el  que  la  da  las
mnoreS  averías  posibles  y   la  quilla  a la
prte  d.costado  donde  se choque  para  que  los  estraos

‘.“ael:enemigo  sean  los mayores  posibles,
Vamos  a ir viendo  las  trompadas  que hemos  dicho pue

denpiesentarse:  •‘  .  .  .  .  .  ,

i  a  Trompada  en combate  de escuadras’
Ct,ando  la  artillería  y  los  torp.edos  de  una  escuadra

hayan  empezado  a funcionar  puede  suceder  que dejen  sin
obierno  a un barco  enemigo;  en este  caso,  en cuanto  los
rinerosse  aperciban  de  el lo deben. maniobrar   darle  la
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trompada  y  quitarle  de  en  medio.  Para,  esta  trompda
recomendamos  la  del Max,  es  decir,  incidir  en  ángulo»
recto,  por  supuesto  con  la  máquina  pasada;  el  pasarla
máquina  lo  debe  hacer  el  comandante  con  antjcipaCiófl,’  .   
pero  más  vale  que peque por  llevar  mucha  arrancada  que

poca;  si tiene  sangre  fría  y tiempo  puede  ¿iar  cuando  esté
a  una  distancia  muy  corta  del  enemigp,  esta  distancia  no
puede  maicarsc,  porque  vaixa  con  lo  barcos  y las  velo
cidades,  la  cuetión  es  que  dé la  ordTi’on  anticipación4
la  máqt1nd  paf  que  le  puedaa  obedecf  antes  del  ChQ
que  y  al niim  tiempo  que  n  se  apresu1  en  dar  prontO
la  ox den de  ci4r  porque  lasi  lices  tian  arrancada

1             al barco
Dando  la  orden   oportUflO  14S

hélices  no  ¿lntar.  arincada  al barco1  en cambio,  cuando
la  roda  est  metida  en el  costado  de  neimgo,  l.s  héli
ces,  si estan  erando; hacen  salir—el birco  en  dirección  de
la  popa  con  gran  íacilidad

2  ‘  Trompada  en combate  de dos barcos  aislados
Volvemos  á  repetir  lo quc  ya  liemos  dicho,  quc  mien

tras  que  un  bai co  tienc  gobierno  es  casi  imposible,  por
poca  sangre  fria  que  tenga  el comandante  de  ese  baleo,
poder  darle  una  trompada  Si el  contTariO llega  á  perder
el  gobierno,  acabarnos  de  decu  cómo  se  debe  darle  la
tompada.

3a  Trompada  en  maniobras.
4a     —     nieblas.

La  ter cera  y  cuarta  es  la  misma  trompada  Como  no
  j.            son intencioxadas,  .19 que  hay  que  hacer  es  maiiiobrar

bien  para  no  dan  is ó recibir  el menor  daño  posible  Debe
recordar  todo  comandante  y  capitán  de  barco  u  oficial
de  guardia  que  si ve otro  bar co ncrma,  çlaro  está  que  lo
primero  es  ver  si puede  maniobrar  para  ¿aÍarse  del cho

•         que; lo  segundo  pasar  la  máquina  y  ciar  á toda  fuerza,  y.

i  :  :.       •  lo  ultimo,  que  es  lo más  importante,  procurar  por  todos.
L  •



BOCETO  SOBRE  EL  ARIETE            45

los  medios  posibles  que  el contrario  choque  con  la  roda’
de  uno  propio.

Ahora  no nos  queda  mas  que  darle  las  gracias  al  que
haya  tenido  la  paciencia  para  seguirnos  desde  el  princi
pio  hasta  el  fin.

•  •  Cartagena,  Marzo,  1894.
•  ANToNIo  DÍAZ CAÑEDO.

•     Teniecte  de  navío,
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construcción  de  dos  buques  de .es’ta  clase.  Austria  no
cuenta  con  ninguno  de esta  clase  ni  en  servicio,  ni  en
construcción,  ni en  proyecto.  España  tiene  el  Pelayo  en
servicio,  que  es  próximamente  de  las  mismas  condicio•
nes  que  el de  Alemania;  ademls  tiene  otro  en  construc
ción,  que  es  el  Carlos  V.

ACORAZADOS  DE  SEGUNDA  CLASE

Velocida4.

Nsdo.

y’

.1.

i.

‘.‘ÉI.

•

t

Inglaterra
Francia
Rusia
Alemania
Austria
España

Francia
Rusia
España

EN  saavicio

Desplazamiento.
Numero.   . Toneladas.

12      114.030
9       74.784
4       33.626
7       49.360
4       28.825
3       21.000

EN  cONSTRUCCIÓN

4       26.180
2       15.40
3       21.000

EN  PROYECTO

12,1 á 15H
13,2. á  15
14   á 16,6;
13   á 14,5’
13.  á

20,25

17  •

14,7  y16
20

Hasta  ahora  sólo  se  sabe  que  Rusia  piensa  constriir
dos  buques  de esta  clase,  que  desplazaran  17.760 tone
ladas.               .                 .‘



.i.

a

‘1aterra
...incia
uia
.Iemania

dSpalia
TOMO X1V.—JoLzo, 1894,

LAS  MARINAS  DE (UERRA  EN 188

EN  SERVICIO

ACORAZADOs  DE  TERCERA  CLASE

Número.

vra

i. .

11.
.3
6
5
4

Desplazamiento.

Toneladas.

77.820

‘36.914
33.417
20.947
15.462

4.

Velocidad.

Nudos.

11,6 a 15,3
12,6 a 14,3
14  ¿16
11•  á 13
13  a 16,4

EN  CONSTRUCCIÓN

EN  PROVECTO

ania..    5       17.943        16

aterra  y  Francia  parece  que  han abindonado  com
rnénte  este  tipo  de  buques,  pues  la  primera  cons.

-Óé1 último  de esta  clase  en 1885 y  la  segunda  en  1877.
-  nciones  no  tienen  en proyecto  ningún  buque

esta  clase.

CRUCEROS  DE  PRIMERA  CLASE

EN  SERVICIO

Desplazamiento.
Número.     Toneladas.

26      199.850
7       43.879

•  44.840
1        5.905
1        4470

Velocidad.

•   Nudos.

•5•  ¿22
14,1  a 20
11  a  18,8

20,8
20,5

4
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Velocidad

Nudos.   -  -.

18,8  á  20,
13,3  á  19
16  ¿18,5.•
13,5  ¿  20
11,7. á  17,8.
13  A
12,3  á  15,.8;/

REVISTA GENERAL  DE MARINA

EN  CONSTRUCCIÓN

Desplazamiento.
Número.     Tonad.

u

u
-u

Inglaterra
Francia

Rusia
Italia
Austria
España

5       51.160
6   .    31.891
2       23.063
5       29.470
1       5.270
2       9.652

Velocidad.

Nudos.  

19,7  A 22
19   --

18  ¿19
19’
19
20  .  .-

EN  PROYECTO                 -.

Francia  empezará  este  año  la  Construcción  de  un  buqie.
de  esta  clase,  que  desplazará  9.000  toneladas  y  debé
tener  19 nudos  de  andar.  Rusia  tiene  en  proyecto  la  cons
trucción  de  un  crucero  de  primera  clase  de  12.095 tonel
das  y  19 nudos.  Italia  tiene  también  en  proyecto  la  cons
trucción  de  algún  barco  de este  tipo.  .

CRUCEROS  DE  SEGUNDA  CLASE

Desplazamiento

Número.     Toneladas.

Inglaterra38  -    144.260

Francia11      45.826

Rusia2      8.050

Alemania9      31.182

Italia4      14.011

Austria4      14.626

España   4      12.960
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EN  CONSTRUCCIÓN

laterra8     ‘  42.960       195

ncia-.,.‘..  8     ‘30.059    19   20

EN  PROYECTO

ancia  tiene  en  proyécto  la  construccj,.,  de  seis  bar

de  ésta  clase,  que  desplazaran  23.188  toneladas  y

,t9   19,5  nud,  y  Alemania  tiene  en  proecto  la  cons

ndeurio,  -

CRUCEROS  DE  TRCEA  CLASE

EN  SRVICIO

Desplazamiento

Toneladas.

108.335
52.242
8.300

33.065
23.110
10.543
13.185

•

Número

Inglaterra            51
Francia              27
.Rus,ia3
 Alemania             18
 Italia                10

-‘  ,Ai,astria6
‘  España              12

•:‘Francia-  3
Alemania             1

“:---Aistria.,.  ..  .  -.;.   -1

Velocidad.,

Nados.

11,4  a 19
13,7  á  20,9

13   a14,8
10,5  á20
9,2  a 22,5
9   á19,2

11   á 15,14

19   á20
20

18  ‘á20
13

EN  CONSTRUCCIÓN

5  804
1  ‘893
9.596
2.306
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EN  PROYECTO

-   Italia   Francia  son las  mnicas naciones  que  tienen  er.  .

•  proyectO  la  construçCiófl  en el año.aCtUal de un buque  ‘de
esta  clase;

GtJARDACOSTAS  CAÑONEROS  ACORAZADO
-  CAÑONEROS  TORPEDEROS

EN  SERVICIO

1

1
L

1

Desplazamiento.
Número.     Tonelarlc&s.

—

Inglaterra15       58.430
Francia14       43.126
Rusia13       36.836
Alemania13       33.705
Italia17.482
España6       3.485

EN  CONSTRUCCIÓN

Velocidad.  ‘•.  ..

X1os.,  .

8,5  á14
10,7   14:
5,5  á  15

10  á14,5..•
    13.

18,6  á  20,5..

15  á16
17,5’
20

»

3       9.744
3       16.500

750

Rusia
Austria
Espafia

Espafla.

EN  PROYECTO

3

No  contamos  en  España  la  Vitoria,  Numancia,  Ara
gón,  Navarra,  Destructor,  Puigcerdd,  cañoneros  .de
primera,  torpederos;  cañoneros  de’ ségunda,  lanchas  ca
fioneras,  transportes,  pontones  y buques  en  servicio.  S
pecial.  .



LAS’MARI!ASDE’GÜERa.  EN  1893.
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amos  ahora  una  comparación  entre  las  noticias
-e  la  Marina  italiana  el periódico,  de  Nápoles

Jtcilia  Marinara  y la  Marina  española.
La  Marina  italiana  tiene  en  total  290 barcos  con  1.608

es  y 22.648 marineros,  habiendo  gastadoe1  Estado
a,  hasta  1.° de Enero  de, 1894; la suma  de pesetas

Correspozide,  por  tanto,  á  cada  barco  ita
jaro  o,54, oficiales.  .  .  .  ...,  .

nos,  130 iiaréos  con  516 oficiales,  de
que  le  córrésponde  á  cada  barco  3,96 oficiales.

-  ‘resupuesto  actual  de. España  es  de 22.503.410,66, es
decir,  tenemos  próximamente  la  mitad  de los  barcos  que

liá  ‘y, sin  eríbargo,’  nuestro  presupuesto  viene  á ser  la
‘cérapatte  del de áquella  nación.

.rtagena,  Abril  1894.  .           .  ..

ANTONIO  DÍ  CAÑEDO,

.  .          Teniente de navío.



LOS ARSENALES DEL TMPERO CHiNO

En  una  Memoria  oficialÇ recientemente  publicada  en
Austria,  Die  Reise  5  M  Schif’fes  Zrinyz  nach  Ost
Asien  1890-1891,  encontramos  los curiosos  detalles  que
damos  á  continuación  sobre  los establecimientos  militares
del  imperio  chino por  creer  que  á  pocas  naciones  como á
España  interesan,  si en cuenta  se  tiene  la  proximidad  d
nuestras  islas  Filipinas  á  aquel  vasto  térritOriO.

-     China  posee  en  este  momento  seis  establecimientos  n
litares  ó  arsenales,  á  saber:  Tientsin,  Shang1ií,  -Ññ
king,  Han gtschaii,  Foockow  y  Cantón

Nanking  —El primer  mten’to para  crear  un  arsenal  en
el  imperio  data  del año  1860 y  se hizo  en  Sntschau,  cons
taba  entonces  de  un  establecimiento  dedicado  á  la  tabri
cación  de  pólvoras  y proyectiles  en  no  pequeña  escala
Esta  fábrica  se  trasladó,  sin  embargo,  á  los pocos  años,
á  Nanking,  donde,  bajo  la  direcçión  de  un  extranjerq;.
adquirió  mayor  ‘desarrollo.  En  la  actualidad,  si  bien  
se  construyen  en ella  buques  de guerra,  eii  cambio  tiene

•             bien montada  la  fabricación  de pólvoras  y  proyectiles  ‘y
talleres  de ajuste  para  cañones  de tiro  rápido.

Shanghay._P0c0  tiempo  después  se  fundó  el  arsenál
•             de S/zang1uy,  más  conocido bajo  el nombre  de Kiangsin.

Este  establecimiento  es  hoy  en din el más  importante  que
posee  el imperio  Data  su  origen  del  año  1865, en  el  qtle
el  Gobierno  imperial  adquirió  en Honkezo (concesión  ame
ricana  de  Shanghai)  los  tálleres  de  herrería  que  funcio-..
naban  baso la  firma  de  una  imortante  compañía  de  lo
Estados  Unidos  A  fines del  año  1868, por  economias  y en
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vista  de que  el producto  de dicho  establecimiento  se  re
ida  á  cañones  Qbuses de 9 libras,  s  cerró  la  factoría  y

e’trasladaron  las  máquinas  y  herramientas  que  ence
aba  al  lugar  que  oupan  hoy.  En  los  veinticuatro  años

curridos  hasta  la  fecha,  el  arsenal  ht  progresado
onsiderablemente  y ocupa  hoy  un  área  superficial  diez

mayor..  En  1869 se importaron  de  Europá  grandes
mesas  de máquinas  y herramientas  para  la fabricación
armas  blancas  y cañones  de gran  calibre,  y á la par  el

rno  contraté  personal  extranjero  idóneo  para  esta
sede  industria,  medidas  todas  qué  pusieron  el  novel
•blecimientQ a gran  altura.  Por  entonces  también  se

 la  construcción  de buques  en  este  arsenal,  consi
ndose  que  ¿  los pocos  años  pudiera  China  construir

ór  sí sola  material  flotante  de  guerra  para  su  naciente
‘tadra,  ajustándose  ¿  planos  y  modelos  extranjeros.

sta  misma  fecha  data  el  dique  seco  (200 pies  de  esto
)  y los  dps  slps  ó gradas  sobre  las  cuales  se  han  cons•

ruido  hasta  la  fecha  varios  buques  de distintos  tonelajes
En  las  cercanias  del  arsenal  se  estableció  la  fábrica  de
pólvora  y  cai tucheria,  y del  mismo  tiempo  es  la  Escuela
de  Artes  y Oficias  que  hoy  funciona  anexa  al  estableci
miento  militar,  dirigida  por  tres  profesores  extranjet  os
Á fines del  afio  1870 recibió  nuevo  incremento,  se  monta
roii  varios  martinetes  de  vapor,  y  bajo  la  inspección  y
dirección  facultativa  de  un  empleado  de  la  casa  Arms
trong,  pudo  el  arsenal  dedicarse  d. la  construcción  de  ca
fones  de la  dicha  casa  de  100 y  120 libras.  El  año  1880 es

parece  haber  adquirido  el  arsenal  su  punto  de
máximo  desarrollo,  entonces  daba  ocupación  á  ms
de  1 000 operarios  bijo  la  cUrección é  inspección  faculta
tiva  de 10 extranjeros,  producia  gran  cantidad  de  armas

:;incas,buques  hasta  de  1.000 t.  y  cañones  de  todos  cali
bres,  por  lo general  á  cargar  por  la  boca  (1)

(i)  Véase  la  pg1n-t  423,  tomo  VIII  (1881)  Ligeros  apuntes  sabre  et  arserza
ru1tar  de  Siianghai  M  Rubio  Mu8oz
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La  guerra  francoChlfla detuvo  la marcha  é importapcia
de  este  centro  fabril  como  la  de  too  los  demás  del
imperíO.

El  arsenal  está  situado  á  únas  cuatro  millas  río  arrb.
de  la  ciudad  de  Shanghai,  sobre  la  orilla  izquirda-  del
WhaupOO.

Hoy  en  día  posee  tal1ere  de  maquflaria  suficiene
para  toda  clase  de reparaciones  en  máq1iflaS  y  caren  -

de  buques  pero  en  cambio,  hace  ya  varios  años  que  n
se  emprende  ninguna  construcción  nueva.         . .-.

Su  principal  objeto  es  la  fabricación  de cañones,  p5W.P-
ras,  proyectiles  y armas  portátiles.  .  .

En  la  fabricación  de  bocas  de  fuego  de  gran  calib..
alcanza  hasta  los de 30 cm.  ArmstrOng  á  cargar  por  l
cuiata.  Los  tubos  de acero  y  los  cierres  se  importa  de
lnglaterra  las demás  piezas  son de fabricación  naciOú:..
Las  cureñas  y  montajes  hidráulicoS  Sistena  BrernSefl,

para  esta  clase  de  cañones,  se  construyen  por  complétq
en  el  establecimiento.

Inmediato  al  taller  de  cañones  está  el  de  proyeCtie
que  puede  producir  hasta  200 semanalmente,  y  asimismo.
la  fabricación  de espoletas,  que  no. deja  nada  que  desear,.

El  taller  de armas  portátiles  se  dedica  casi  exclUiya.
mente  á  los  sistemas  RérningtOfl,  Lee  y  Mauser,  de  ros.
cuales  puede  ultimar  y  entregar  de 25 á  30  todas  las  -

manas.
El  depósito  de torpedos  fijos y taller  de reparación  para

los  mismos  sólo  encierra  torpedos  eléctricos  MathiSOn
de  40 kg.,  de sistema  antiguo,  con cierraCircuitos  del mis
mo  autor.  El  arsenal  posee. un  buen  taller  de  forja  cn
once  hornos  y  dos martifletes  de vapor  de 8 t.      :., .  .‘  -.

El  arsenal  puede  producir  unos 20 cañoneS al  Éfio.  I)•
Para  las  necesidades  de la  escuadra  china  este  estalq

cimiento  es  suficiente;  adefliáS contiene  un  buen  talle..,e
máquinas  y  el dique  mencionado.  Este  es  un  dique de  -

mareas  de los  llanadoS  de  fango  (rnud-dOk).
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Ocupa  el  arsenal  hoy  en día 3.000 operarios,  que  traba
a  ocho  horas  en  verano  y  siete  en invierno.  El  presu
Lesto de gastos  del  establecimiento  importa  700.000 tacis
.uales.
El  jefe  del arsenal  es  un  mandarín  con  botón  rojo  y
ima  de  pavo  real.
7’ientsin.—El  arsenal  de  Tientsin  data.  del  año  1869 y
•  adquirido  recientemente  gran  desarrollo.  Posee  una
ena  fábrica  de pólvoras  y en  ella  un  taller  especial  de
Ivora  parda  prismática,  dirigido  por  un  ingeniero  ale.
n.  Construye  asimismo  caflpnes y  armas  portátiles,  y
los  últimos  meses  se  ha  dado  principio  á  la  construc

5n,de  buqües.
Uangstchae.—En  el año  1875 se fundó  en Hangtsclzaw

1  stableimiento  pa1ra la  fabricación  de pólvoras  y  pro.
tiles  dé  armas  portátiles,  dirigido,  en  sus  primeros
os  por  un  ingeniero  ‘extranjero.  Terminada  la  guerra
.ncochina  se’decretó  por  la  corte  de Pekitg  la  trans
rmación  de  ichb  establecimiento  militar  en otro  para
:acuñación  de  moneda  de  cobre.  Sapecas  (.Cas/z’s).-.
ingeniero  transformó  las máquinas  de estampado  de  la

xtucherfa  en  máquinas  para  la  acúfiaión  de  monedas,
ro  fué  despedido  del,  servicio  imperial  en  el  mismo
Qmento  de.  emprender  el  establecimiento  sus  nuevas
inciones,  y  á  partir  che esta  época  la  fábrica  ha  empe
ado  á decaer  completamente.
cantón.  —En la  misrña’ época  (1,75)  que el  anterior,  en

tangtschaw,  se  fundó  en  Cantón  el establecimiento  mi
Lar que  nos ocupa.  En  los  últimos  años  se  le  ha dado
ran  impulso  á  este’ arsenal,  que  principalmente  se  de-

-  la  construcción  de pólvoras,  cartucherÍa  y  armas

Detalles  sobre  ‘este  centro  fabril  no  existen,
 la  reserva  que  e  guarda  para  los extranjeros  en  la

-  icia  de Cantón,  pero  es  indudable  que  no  se  dedica
tros  ramos  de’ la  industria  militar,  Reciéntemente  el
--y  de  esta  comarca,ha  adquirido  en  Alemania  lOca-

_.--.i...,  ,     ‘  -
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ñones  Krupp  para  la  defensa  de  las costas,  dato  sulcien
te  para  poder  concluir  que  la  construcción  de  cañones
no  se lleva  á  cabo  en  el  arsenal  de  Cantón,  y  aslmlsmQ
hay  suficientes  datos  para  deducir  que  la  de buques  tatn

poco  se practica.
Foocl’iow —Este arsenal  es el unico  que  verdaderamefl

te  se  dedica  á construcciones  navales.  El  conocido  inge-  :. -:

niero  francés  Giquel  fué  su  fundador  en el año  1868 y- sa..
comprometió  entonces  con  el  Gobierno  imperial  que. ejir.
el  término  de  cinco  años  el  establecimiento  construirla

•    buques  de guerra  con  todos  sus  accesorios.,  sin  ayuda  al
guna  de  la  importación  extranjera.  Menester  es  lacer.
justicia  debida  á  la  memoria  de Mr.  Giquel, fallecidp hace
seis  años,  pues  en. la  época  marcada  el  establecirnieflQ  .  .

por  él fundado  había  llenado  sus  çmpron1iSOS y  á  la parde  sus  escuelas  prácticas  para  la  enseñanza  del  arte  n

val,  salian  entonces  ya  oficiales,  maestranaa  y operarios,
todos  chinos,  para  la  construcción,  manejo  y mando  del
material  flotante  de guerra.  En  los  veinticuatro  aftoS-ql4
lleva  de vida  han  sido  botados  al  agua  en  este  asti1lerO

más  de 20 buques  de  distintos  tonelajes  .  .

El  bombardeo  de la  escuadra  francesa,  al  mando  del
almirante  Courbet,  causó  pocds  daños  en el  arsenal,  y-,
reparados  éstos  con  creces  en poco  tiempo,  es  hoy  en día
un  centro  militar  que  en  su case  y  condiciones  relativas

deja  bien  poco  que  desear.  Desde  la  muerte  de Mr.  -Gi-.
quer  la  dirección  y  entretenimiento  de  todos  los talleres
y  dependencias  está  en  manos  de los  naturales  del  país.El  arsenal  de  Marnoi .ó de  la Pagoda,  comúnmente  lla

mado  de Foocho7iJ, está  situado  á  pocos  cables  río arriba

de  Pagoda  Point,  en la  orilla  izquierda  del Mi
El  astillero  contiene  cuatro  gradas  de construcci,óR,.  -.

en.  el  año  1891 estaban  ocupadas  tres  de  ellas  por  trescruceros  de  acero  de  1.200 toneladas  (tipo  Pantherjy
además  estaba  decretada  la  construcción  de otros  tres

análogos  para  el virreinato  de Cantón.          .
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los  varaderos  para  reparaciones  y  limpieza  de  bu
;‘,de  los  cuales  posee  tres  el  arsenal,.se  hallaban  un

transporte,  dos cañoneros  y in  torpedero  Schichau
.primera  clase.

principales  edificios  son  seis:  taller  de máqiinas,
 Leras, fundición,  deherrería  y  forja,  de  torpedos

sy-  .utomviles  y  de construcción   flote.  En  el  taller
ias,  que  encierra  unas  50  herramientas  y  má

as  de distints  clases,  se  trabajaba  entonces  en  la
ra  de  cuatro  máquinas  gemelas  de  2.000  caba.

lløs  para  lós cruceros  de  1.200 toneladas,  llamados  á  im.
nirles  á  éstos  rna  velocidad  del7  millas  por  hora.
ascalderas  para  estos  buques  se  terminaban  en  sus
res.  Son  éstas  de  acero,  cilíndricas,  tipo locomotora,

ra  una  máxima  presión  de  120 libras.
...ción  es  suficiente  para  todas  las necesidades

aisenal,  y trabaja  asimismo  para  la  plaza de FOOC/WW

tes.  Existen  en  este  taller  seis hornos  de fundi
adjunto  se  encuentra  el taller  de modelado.

aso  é importante  de todos  los  talleres  es  el
é  hei+ería  y  forja.  Encierra  siete  martinetes  d& vapor

de  12  toneladas,  y 60  herramientas  para  distintos

Del  de torpedos  fijos y automóviles  nada  se  puede  decir
por  estar  prohibida  la  entrada  á  extranjeros  y  naturales

‘.   de1  pais  que  no  sean  dependientes  del establecimieto  mi
litar

El  dique  seco es  capaz  para  buques  hasta  de 4 000 tone
riadas  Trabajan  diariamente  en el  arsenal  unos  2 000 ope

rrios.  ,

La  construcción  de  cañones,  proyectiles,  pólvora  y
armas  portátiles  no  se  practica  en  este  aisenal,  que,
como  vemos,  se dedica  exclusivamente  á  la de  cascos  y

.iñáquinas.         .  .

MRM

i.  y



•  Elmaterial  extraído  del  baño  se lleva  primero  al  seca.
dor  centrífugo  y  después  á los  vasos  de lavar,  en  donde
se  deja  por  espacio  de dos  ó tres  días;  esta  operación  se’
repite  hasta  qué  un  pédazo  de madera  nitrado  puesto  en
contacto  con  la  lengua  no  dé  sensación  ácida.  Esto  he’
cho,  e  lava  el  material  todavía  una  vez  en  el  agua  lige.
ramente  alcalina,  después  en agua  de lluvia  6 de fuente,.;
por  último,  se  seca.  El  piroxilo  secado  se  sumerge  toda::
vía  durante  un  cuarto  de hora  en un  baño  compuesto  con

Agua                          88,5
Salitre11,5.

ócon

Agua                          87
Salitre9,8
Nitrato  de bario  6 prusiato  aman-           

lb  de potasio                   3,2

(1)  Traducido  del  Vocabulario  que  publica  en  la  I-?ivL2a 1A’arittima  el  Sr,  Sais.
vati,  Jefe  de la  Marina  italiana.

yéase  el  cuaderno  anterior.                          -

.4...
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referida  propdrjÓn  del baflo corresponde  al  trata
 ‘iiiiénto de  cien partes  de nitroléñina,  Ó Piroxila  obtenida  -

 el método  de Schultze.  Los  materiales  retirados  del
 baflo  deben  hacerse  secar  á  una  temperatura  no superior          -

?   450  e.

Pra  evitar  peligros  recomienda  el inventor  e  conser.
•   ve  su  pólvora  al  estado  húmedo  en  depósitos,  secándola

 •cundo  se vayan  áconfeccjonar  los cartucho.  La  pólvo.
 raSchuitze,  fabricda  con  ingredjen5  puros  y  Cuidado

•samente,  presenta  todas  las  garantías  desegurj  Esta
pólvora  se  mezcla  usualmente  con  cierta  cantidad  del  3
ál  4 por  100 de parafina,  que  sirve  para  protegerla  de  la
humedad  y para  aumentarla  estabilidad  de conservación
•  -  Según  el inventor,  este  Piroxilo  ó  nitro ¡euina  posee;
á.iguaklad  de  peso,  una  fuerza  dos  Ó- tres  veces  mayor
que  i  pólvora  .ordinria,  la  propiedad  de  quemarse  sin

•   humo,  la  ventaja  d  dejar  poquijmos  residuos  y  la  de no
oducir  gases  nocivos  á los’ órganos  de  la  respiración
-  En  un  principio  la  pÓI.ora  Schultze  no  dió  buen os  re
sultados  en  las  armas  portatiles.  porque  sus  efectos  eran
fncnstantes.  Estas  diferencias  se  debían  á  la  .imperfec.

•  iÓn  ae  la fabricación;p,erodesaparecieron.pronto  con el
método  del  Sr.  Dazapsky,  que  co1siste  en  dividir  fina

‘nente  la  madra  como  para  la  fabricación  del  papel.
•(Véase  PÓlvora  anarÜla.)

Según  el mayor  Cundjfl,  el an1jsis  químico  de la pólvo
ra  Schultze  da  la  siguiente  dosis:

-  -   Nitroleflina  soluble  en el:éter  ...  24,83.
insoluble  en  el étei..,  23,36

Liñina  nattiral  (non itrada)13,14
Nitrato  de potasió  y  bario32,35.  -

•  •  -  Parafina3,65

Materias  solubles  en  el  alcohol

(mina)0,11

Humedad.••  2,56
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La  compoSiciófl de la  pólvóra  ha  sufrido  iS  ó  rnenoS
mod1üCaCb0s

La  acapflia  y  la  1,nimad8  son  variedades  de  la
pólvora  ScbultZe

Pólvora  SchultZe de caza  —Se compone  de

Nitrolefilfla                   42,9
Nitrato  de bario                 42,9

—  potásiCO5,7
Hidrocarburo              •   8,5

Los  hidrocarburos  usados  son la  tremeflt1n,  la  colófo
ma,  el alqUltráfl  etc

J4
Pólvora  SclniltZe  ¿e  guerra  —Se compone  de

Nitroleflifla            De33,4á61,2’
Nitrato  de bario        De41,6á24,49

—  pOtáSiCO        De L6,6 á  10,20
Azufre  .               De 4,2 á  2,05
Hidrocarburos          De 4,2 á  2!05

El  hidrocarburo  adoptado  puede  ser  la  tremefltma,  l
colofonia,  el  alquitrán  purifiCado  etc  La  propOrc1  de
nitroleftlfla  se  hace  variar  segun  el  grado  de  fuerza  que
se  desee  çbtener

1                 PolvOra Scbultze  de  mina  _ConSiSte  en una  mezcla  de

Nitroleña                      10
Nitrato  (de sodio,  de bario,  etc)
Hidrocarburo  nitrado  (nitrObea

                        nitronaftata nitrotolueno,  etc.).  15

Polvora  Schwab  _lnventada  recientemente  por  mon
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-ir  Schwab,  director  de  la  fá.brica  de  Stein  (Austria).
e  es  una  nitrocelulosa  pura,  graneada,  alisada

ngrafitada.
;ta  última  operación  le  hace  tomar  un  color  gris  de

o.  Los, granos  para  fusil  tienen  75 mm.  de  diámetro
)fl  duros  y  resistentes  al  tacto.  Es menos  sensible  esta

a  que  la  ordinaria  A los  efectos  eléctricos,  térmi
é  higroscópicos’dela  atmósfera;  se  muestra  inerte  A

oques  y  frotamientos  y  puede  que  resista  al  cho
 de una  bala  de fusil.

pólvora  produce  Un poco de  humo  transparente
ulado  que ‘se  dispersa  pronto.  Con  una  presión
a  de  1.300  atmósferas,  2,75  g.  de  esta  pólvora

ucen  una  velocidad,  de  600 m.  en  un  proyectil  de
.o,8  g.  La  ‘detonación,es  mAs fuerte  que  la  de la  pólvora

-  -  iaria,  en igualdad  de condiciones.
:arga  de 620 g. ‘de: esta  pólvora  produce  una  velo

de  480m.  en un  cañón  de  9 cin..  ‘

‘ólvora  Schwartz.—Se  compone  de  las  dos  dosis  si

2  entes:             “ ‘  ‘

Antigua.  Moderna.

Nitrato  de potasio56,22  ‘  48,60
—    sodio18,40  ‘  26,50

•  ‘  Azufre9,68  •  9,20
Carbón15,70  15,70  ,

Pólvora  Schwarz.—Fs  una especie  de  dinamitá,’  com
tiesta  de  •

-‘                 •  Núm. 1.    Núm.’ 2.,’

•     NItroglicerina67,50  .  56,90

Yesoyaserrmnde  madera  30,11   ‘42,13

-    Humedad.2,39    0,97

VOCABULARIO  DE  LAS  PÓLVORAS,..



•        64         REVISTA GENERAL  DEMARINA

Polvora  selenitosa  —Variedad  de  chnamUa  que  tiene
por  absorbente  el  yeso  de Paris

E.

Pólvora  Shaem —Es una  variedad  de dipamita  de base
activa,  de dosis  variable  entre

90,90  á 62,5 de pólvora  Schultze.
9,10  á 37,5 de nitroglicerina.

Pólvora  Sharp-Smith.-—Se  compone  de

Salitre25
Clorato  potásico25
Prusiato  amarillo  de potasio12,5
Carbonato  de potasio12,5
Azufre25

Pólvora  Shell  F.  G.—Reglamentaria  en Inglaterra  para

las  cargas  de granadas  A  la  misma  clase  corresponden
las  F.  G., la  R.  F.  G. y  la  R.  F.  G.,  las  cuales,  sea  por-.
que  contienen  polvorín  6 bien  porque  contienen  humedad.
en  cantidad  mayor  que  la  normal,  pero  no  excediendo
del  1,45 por  100, se  han  declarado  fuera  de servicio  para
emplearlas  enia  carga  de los  cañones  y sóLo se  usan  en•.
la  carga  explosiva  de las granadas  de pequeño y mediano

calibre.

Pólvora  Shell  L.  G.—Reglamentaria  en Inglaterra  para
la  carga  de  granadas.  A  la  misma  clase  pertenecen  la
L  G,laRL  G,1aRL  GylaR  L  G4,queno
han  llenado  en las  pruebas  las  condiciones  reglamenta

-         rias.  -  .•  ••

Pólvora  Shell  P.—Reglamentaria  en.Inglaterra.  La  caP-
•      racterística  .P.  se  usa  para  indicar  que  estaba  destinada

á  la  carga  de granadas  cuando  se adoptó  la  C.  (francesa-)
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2  F  (inglesa  para  cañón  de tiro  r4ido)  Esta  pól
‘pra  se  empleó  con  las  caracteristicas  Shell  F  G  y
bell  L.  G.,  mezclgndola,  no  obstante,  eón  pólvóra

‘o  fino de la  clase’d’la  F.G.  de la  1?. F.  G.  ó dé  la
..‘.  G.                ;

 Siee._Se  compone  de  cloraté  potásio  y
lamente  mezclado  y  empastado  on  un hidro

uro  sólido,  como  la  parafina,  el  asfalto,  a  pez,  la
erchá,  etc.,  previamente  disuelto  en  un  hidrocar

:;  T0tjI.  La  rneclt  obtenida  asise  pasa  pdr  ci. tamiz
y  compi ime en g dictas  Evapoi  ado  el  disolvente  espon

Y  .r4neamente,  se  granea  la  galleta  y  comprime  en  car
túhos  la  pólvora  obtenida.  Se  emplea  enlas  minas  y al
aire  libre;  arde  sin  hacer  explosión.

Polvora  Siersch  —Parece  ser  una  pólvoia  pnoiulada,
formada  de  fulmicoton  graneado  y cagrafitado.  Parece
dióbuenos  resultados  en Austria  n  concurrencia  con  la
pólvora  Schwab

Pólvora  sin  humo —L laniase  asi  en Inglateii  a  y  Oti as
naciones  it un  compuesto  dc  nitioleflina,  inhibido  de una
sIuci  de un  nitrato  cualquiera  (excepto  el de plomo  y
anio),  conteniendo  ó no  almidón  ó  colodión  y  colorea
do  con  tintura  de curcuma,  aiafiari  u otra  materia  eolo

raóte  ezclado  con  nitrobencina,  dinitrobencina,  nitro
.tolucno,  dinitrotolueno  ynftronaftaljna.  En  vez  de  la

solución  nitrada  se  puede  emplear  el  nitrato  en polvo  El
colodión  debe  scr  muy  pui o y  obtenido  disolviendo  la

‘flitro1efljna  ei  un  disolvente  seguro  y apropiado.  Al com
puesto  pueden  añaduse  otros  ingiedientes

on  el  nombre  de  pólvora  sin  humo  iIvcntÓ
M,urpin  un  compuesto,  patentado  en  1888, que  obte
fha, disolviendo  en  tIna  mezcla  de  acetona  y  ctcr  el ful
micoton  binitrico  y  trmiti  ico,  laminando  la pasta  en ho

‘rOWXUV._JUL,Q,  1.                            6
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  reduciéndola  á  otra  formi.  En  general  se  11rnan
•  pólvqras  sin  ¡zumo todas  las  que  producen  poco  ó..nn:

           guno en su  combustión.  (Véanse  Bçzlistita,  Pólvora  C.’
Pólvora  .Chilworth  especial,  Cordita,.  Pólvora.  E’gel,
Pólvora  B.  moderna,  Pólvora  B.  N.,  Pólvora  Glaser,
Pólvora  Schulte,  Pólvora  Uchatius,  Polvora  Vieille,
etcétera.)              ..       .

Traducido  por  •

JUAN  LABRADOR,    :•
capitán  de artillerfa  de la Armad5.

•  (Contifluard.)  •                       .. ..  -

•

•  .

 .                          .             .

_..:.....:..:  ..;  •...  :,..:

.
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MINISTERIO DE MARINA

LEY

Don  Alfonso  XIII,  por  la gracia  de Dios  y  la  Constitu
Ón  y  d  España,  y en su  nombre  y durante  su  menol:

edad  la  Reina  Regente  del Reino;
A: todos  los  que la  presente  vieren  y  entendieren,  sa

..bed:  que  las  Cortes  han  decretado  y  Nos sancionado  lo

.siguiente:
Articulo   O  Las  fuerzas  navales  que  para  las  atencu

ies  generales  del  servicio,  poticia  y  vigilancia  de  las
auas  jurisdiccionales  de li  Península  é islas  adyacentes
estaciones  navales  de la América  del Sur  y provincias  de

:.E..Uítrámir,  debén  figurar  durante  el año  económico  de 1894
.  95,  son las siguientes

•     .:   -    PENÍNSULA  É  ISLAS  ADYACENTES

A  —Escuadra  de instrucción

Açorazado  Pelayo.Cuatr  meses  armado  y  ocho en
•  çstado  de  movilización. (1).         •

Çrucero  de priméra  María  Téresa.—Idem  íd.

Idem  íd. Reina  Regente.—Ideni  íd.
Idem  de segunda  Alfonso  XII  —Ocho meses  armado  y

cuatro  en  estado de movilización

1)  La  siu&c1p  de  noyi1izaeÓn   que  se alude  es  la  que  prescribe  el Real
-,  ‘‘ddrt  4e16  d  ero4eI89  cou5nscaros,  armamento,  carbón  •••.  

bprd  .  .  •  •      . -•  •  ••-‘:
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Crucero  de segunda  Rcina  Meicedes  —  Ocho  meses  ar
mado  y  cuatro  en estado  de rno  ilización

Idenidetercera  CondedeVenadito  -Doce mcsesarmado
Idem  id  Maiqués  de la  Enscnada  —Idem id

•    Idem  íd. Isla  de  Cuba.—Idem  íd.

B  —Buques  pa  a  servicio  general

Cañonero  torpedcio  Filipinas.  ---Cuatro  meses  armado
(véase  D)

Cafioneio  torpedero  Galicia  —Seis meses  armadq(véa
seD)

Transporte  Legazpi  —Doce meses  aimado

C.—Buqucs  para  servicios  especiales.

Escuela  Naval  Asturias.—Doce  meses  armada.
Escuela  dé guardias  marinas  Nautilus.—Seis  meses ar

mada  (véase  Cuba  y Filipinas).
Escuela  ,de aprendices  Villa  de Bilbao.—Doce meses ar

mada.
4             Comisión Hidrogi  dfica  Vulcano  —Idem id

Depósito  de marineria  Vitoria  —Doce  meses  armado
Depósito  de marinería  Gerona.—Idem  íd.

Depósito  de  marinería  Almansa.—Idem  jd.

D.—.Bnqucs  en  situacioies  especiales.

Crucero  de pi imei  a  Vizcaya  —Diez  meses  en  primera
situación  y dos armado  para  pruebas.

Idem  íd.  Alfonso  XIII. —  Dos  meses  en  construcción,
ocho  en  primera  situación  y  dos  armado  para  prueb4s.

Ideniid  —Lepanto  —Ocho meses en construccion  y cua.
trocn  primera  situación.
•  Cañonero  torpedero  Fiipinas.—Ocho  meses en primera

1            situación (véase  2).  •  -  : : :



MINISTERIO DE  

Cfionero  torpedero  Martfni.  PinzÓn.Sejs  1liescs.cn
‘t  situacj  (vdase  F).

demíd.  Marqusde  Molins.-_-Idcm íd.  (vdase .l).
-  1. Galicja..__Ideni íd.  (véase  E,).

_)nitor  Puigcerdd.0  meses  en  cuarta  situación
Conómjca.

ragata  Numancja.Doce  mess.  en  quinta  situación.
‘Crueeto  de  segunda  AragÓn.._Ide1  íd.

m  íd.  Navarra.—Idem  íd.

EBtques  torpederos.

.Déstructor.__Djez  meses  en curta  situación  económica
;arm.ado;
evedo.LDjez  meses  en reserva  y dos armado.

.—Idemíd.
.zor.—Idem  íd.
árce1ó.—Idem  íd.

::-Habana.__Jdem  íd..—.Ideiníd.,

rdóflez.—Idem  íd.
ión.  —Idem íd.,
OllUx.—4dem Íd.

yo.—Iclern  íd.  :            /

atosa.—Jdem  íd.
meses  n  Ieserva.

CIlstor.—Jdem.fd  ,

—Idem  íd.

•4:Aire.—Doce  meses  arnado.

F  —Buques  destinados  al  resguardo  marítimo

DEP;RTAMCNTO  DC  CÁDIZ

artin  Alonso  Pinzón  —SeIs meses  armado  (vae  D)
Luzón  —Doce meses  armado



70            REViSTA GERAL  DE  MARINA

Atrevida.—DOCe  meses  armado.
Tarifa  —Idem id
Perla.—Idem  íd.
Rubi  —Idem id

Cuervo.Idem  íd.
Toledo.—Idem  íd.
Doce  escampavías._Idem  íd.

/

-                          DEPARTAMENTO DE  FERROL

Marqués  de Mohns  —Seis meses  armado  (véase  D)
Tajo  —Doce meses  armado

:ft             Segura.Idem íd.
Mac  Mahón  —Idem id
Diamante._Idem  íd.
Condor  —Idem id
Cuatro  escampaVias  —Idem íd

DEPARTAMENTO  DE  CARTAGENA

Vicente  Váfiez Pinzón  —Doce meses armado
CocodriO._Idem  íd.
Eulalia  —Idem id
Pilar.ldem  íd.
Diligente  —Idem id
Aguila._Idem  íd.
Veintidós  escampaVias  —Idem id
Art  2 °  Para  las  tripulaciOnes  comprendidas  en  el

articUlO  anterior,  y  cubrir  el  servicio  de  arsenales  y de
partamefltos  maritimos  de la  Peninsula,  se  fijan 4 909 ma

rifleros  y  3 450 soldados
ESTACIÓN  NAVAL  DEL  SUR  DE  AMÉRICA       -

-  Art  3 O  Las  fuerzas  navales  para  el  afto económico  ci
tado,  serán  las siguientes
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Cazatorpedero  tipo  Temerarjo._Doce  meses  armado.
lrt.  4 O  Para  la tripulación  del  buque  comprendido  en

[culo  anterior  y atenciones  cje la  estación  naval,  se
n  60 marineros.                                          i

 ;..            ISLA DE  CURA  ..

 Las  fuerzas  navales  para  el aflo econóico  ci.

lo  serán  las  siguientes:
Crucero  de tercera  .clse  Infanta  Isabé1.Doce  méses

Jdem  íd.  Cq1óñ.—.Idem .íd.                                                                                         O

“n  íd. Sánchez  Barcáizteguj._Je  íd.
n  íd. Jorge  juan.—Idem  íd.  .

.Maga1lane._..Je  íd,
a  Fernando  él  Católico.—Idem  íd.

Nueva  Espaja.—,.Idem íd.
n  Alcedo.-4dem  íd.
a  Cuba Espaftola.  —Idem íd.

-i  Contramaestre._Jdem  íd.
Iclem  Criolló.—Jdem  íd.  ....                                         -

Idem  Telegrama._.Jdem  íd.  .  .

a  de guardias  marinas  Nautilus._—Dos meses  ar
C).  •.  .

 6.°  Para  las  tripulaciones  de los  buques  compren-

en  el artículo  anterior,  se  fijan 897 marineros  y  214

•   ISLA  DE  PUERTO  RICO

soldados..

.7.°  Las  fueras.ñavales.de  la. isla  de Puerto  Rko

ra  el afio  económico  citadcr.seráa  las  siguientes:
Cai’lonero  General  Concha .—Doce  meses  armado.

a  Indio  (hidrogi-áfico)._Idem  íd..
:Art...8.o.  Para  tripular  los  buques  comprendidos  en el

rtfculo  anterior  se  fijan i2a.rnazines..:.  .:.  .1
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ISLAS  FILIPINAS

Art  9 O  Las  fuerzas  navales  para  el servicio,  policia  y
vigilancia  de las aguas  jurisdiccionales  de las  islas  Fui

pinas  durante  el citado  ejercicio  económico,  seran  las  i
guientes:

Crucero  de  segunda  clase  Castilla.—Doce  meses  ar
mado.

Idem.íd.  Reina.Cristina,—Idem  íd.
Idem  de terceraclase  Velasco.—Idem  íd.
Idem  íd.  Don  Juan  de Austria—Idem  íd.
Idem  íd. UlIoa.—Idem  íd.    -

Idem  íd. Isabel  11.—Idem íd.       -

Cañonero  Marqués  del  Duero.—Idem  íd.
Idem  Elcano.  —Idem íd.  -        -

Idem  General  Lezo. —Idem id.
-           Idem Albay.—Idem  íd,

Idem  Arayat.—Idm  íd.
Idem  Bulusan.—Idem  íd.
Idem  Caltmianes.—Idem  íd.
Idem  Callao.—Idem íd.
Idem  Leytc.—Idem  íd.
Idem  Manileño.— Idem íd.
Idem  Marivelcs.—Idem  íd.
Idem  Mindoro.—Idem  íd.

Idem  Pampanga—Idern  íd.

•  Idem  Panay.—Idem  íd.
Idem  Paragua.—Idem  íd.
Idem  Samar.—Idem  íd.
Idem  Argos  (hidrogrfico).—Ideii  íd.
Lancha  Gardoqui.—Idem  íd.
Idem  Otalora.—Idem  íd.
Idem  Urdaneta.—Idem  íd.
Idem  Vasco.—Idem  íd.

1’             Transporte Manila.—Idem  íd.
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-ransporte  Cebú.—Doce  meses  armado.:
Dos  pontones  en Carolinas  y  Polloc  —Idem id  (uno  en

:‘ecto).
scuela  de  guardias  marinas  Nautilus.—Cuatro  meses

o(véase,.:’
t.  10.  Para  latripülación  de  los  buques  comprendi

s  en el artículo  anterior  y cubrir  el servicio  del arsenal
 Çavite  se  fijan 2,174 marineros  y  398 soldados.

FERNANDO  P00

Art  11  Las  fuerzas  navales  para  el  golfo dc  Guinea
durante  el aflo económico  citado  serán  las  sigulLntes

Caflpnero  Pelicano  —Doce meses  armado
Idem  Salamandra  —Idem id
Lancha  tipo Condor  (en  proyecto)  —Idem id
Pontón  Depósiio  —Idem  id
Art  12  Para  las tilpulaciones  de los  buques  compren

didos  en  el articulo  anterjoi  y  atenciones  de  la  estación
naval  se fijan  144 marineros  y 22 krumanes

Por  tanto:
Mandamos  ¿  todos  los  Tiibunales,  Justicias,  jefes,  go

bernadores  y  demás  autoridades,  así  civiles  como  milita
re  y  eclesiásticas,  de  cualquier  clase  y  digniáad,  que
guarden  y  haah’  guardar,  cumplir  y ejecutar  la presente
ley  en todas  sus  partes.

Dado  en  Palacio  á  veintinueve  de  Junio  de  mil  ocho
‘cintós  noventa  y  cuatro.—Yo  LA  REINA  REGENTE.—E1

•         de Marina,  MANUEL  PASQUÍN.
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ASOGIACIOI’T DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA.

•      EXTRACTO  DE  LOS  ACUERDOS  TOMADOS  POR  ESTE  CONSEJO.’
r                        -

EN  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DÍA  4  DE  ABRIL  DE  1894-

Pué  aprobada  el acta  de la. sesión  anterior..  ‘.‘‘.

Leídas  instancias  de D.  Ángela  GonzAlez de.la  Rasilla  ‘

y  de D.  Atanasio  Merchán  reclamando  como único  bere
deros  lo correspondiente  á sus  difuntos  hermanos.  El  Con
sejo,  en vista  de  las  circunstancias  en que  éstos  ,fal1çie-’,
ron,  sujetándose  A Jo prescrito  en el reglamento,  acoiçlÓ,
referente  al  primero,  que  solamente  tema  derecho  A los
gastos  de  entierro,  y sin  que  éstos  excedan  de  1 000 pese

‘  -             tas, y  respecto  al  segundo,  que, teniéndose  presente  que
su  hermano  tiene  nombrados.  téstamentarios,’  A ellos  ini
camente  corresponde  percibir  lo  que  se’ deja  expuesto.’

‘  ‘            para el anterior.  ‘  .  ‘‘.  •  ‘•.

Con  arreglo  A casos  anteriores,  .y por  encontrarse  ‘en,’
 4’            descubierto en  el  pago  de sus  descuentos  en  cuatro  men

sualid.ades  el  socio fallecido,  teniente  de navío  D.  Joaquín’
Prats,  fué  acordado  no  corresponderle  cuota  á  la  viuda.
•  Se  aprueba  lo.propueStO por  el socio capitán  de fragta’
retirado  D.  Rafael  Patero  para  satisfacer  sus  descuentos.

A  consulta  de  la  Delegación  de  Cartagena  se  acordó
manifestar  procedía  hacer  los  descuentos  atrasados  de un’:’
socio  en situación  de r-et-irado.- -.  •

En  vista  de lo manifestado  por  el teniente  de  navio  de
primera,  D  Tomás  de Azcárate,  se  acuerda  su  admisión
segun  casos  anteriores



‘  acuerda  por  unanimdad  someterá  la  Junta  general  
se  celebre  la  conveniencia  de  que  el

 Sociedad  que,  sin beneficio alguno,  está  depo
el  Banco  de España,  y el sucesivo  que se  recau

gran  pafte  de él en papel  del Estado
4. onerse  en  cualquiera  otro  establecimiento  de  recono

crédito  y confianza  Ue forma  tal,  que  beneficie  los
ondos  de la  misma.
;:,:.Tarnbién se  propuso  manifestaren  la  referida  Junta  el.

tó  de 500 pesetas  má  á  las  1.500 que se viénen  en
ando  á  los  herederos.
.  ieída  la  r.elciÓn  que á  continuación,  se  expresa:  de

,  socios  fallecidos  después  del anterior  consejo  y demás
 se  cita...  .  •.  .

NOMBRES

de  Junio  de  1894.

ASOCIACIÓN DE  L.ÓS CUERPOS  DE  LA  ARMADA  .

sitado  er

(

EMPLEOS

•  Contador  nav.

 Mara

-  RESOLUCIONES

O.  Honorio  Madariaga

‘  Manuel  López  Masón

Ramón  Nuche  y Riquero.’

Se  ordenó ,á Cádiz la entrega
de  1.000 pesetas  á  los  here
deros.

Idem  á Cartagena,  1.500 íd. Id.

Por  falta  de antecedentes  de

la  Delegación  de  Cádiz no

pudo  resolverse  nada  res

pecto  al  finado.

Subinsp.  San..

 Madrid  22•  ,..

El  secretario,

JosÉ  oa  BzA  y  SEGURA.



NECROLOGtA

ExcMo a  11 EllRIUB ZULOA&k Y LkIJTI
CAPITÁN  DE  NAVÍO  DE.  PRIMERA  CLASE  DE  LA  ARMADA,  ETÇ..

/    La muerte  de  tan  distinguido  oficial general  de la  Ar
•     mada ha  causado  en  las,  filas de  ésta  una  impresión  tn

honda  y dolorosa,  que  por  si sola  bastaria,  á  poder  exhi
birla  y condensarla  en las  presentes  líneas,  para  dar  un
idea  de los  méritos  y  virtudes  que  atesoraba  el  ilutre
              marino, pues  tanto  más  se  deploran  las  pérdidas  y  tantp.
 más  profundas  son las huellas  del dolor  qie  causan  cuan
to  más  deplorable  y pi ofundo  es el vacio  que dejan los  que
fueron.

Cuarenta  y  ocho  años  de  perennes  y  valiosos  set vicios
              prestados en la  Península,  en  Ultramar  y  en comisiones
tan  excepcionales  como  el  penoso  viaje  dé  circunnave

•     gación,  realizado  por  la  corbeta  Ferrolana  en el año  1849
y  siguientes,  constituían  para  él una  hoja  de  méritos  bri
llantísima,  por  la  circunstancia  especial  de que  todos  los
actos  de  aquella  vida  consgrada  á  la  patria,  iluminada
por  una  preclarainteligencia  y sostenida  por  un  gran  co

razón,  ostentaban  cierto  sello  de sinceridad  y  grandeza,.
•     que los hacían  simpáticos  así  en  el  cumplimiento  de los

4  •  •  deberes  del  guardia  marina  domo  en  la  concepción  y

:     •  •     transmisión  de planes  y  órdenes  correspondientes  á  las
              altas jerarquías  de  los institutos  militares.  •

•       En los mandos  de ocho buques  y en todas  las largas  na

:  
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-aciones  que  había  efectuado,  así  como  en  los impor
ntes  destinos  de tierra  que  desempefió,  siempre  obtuvo

favorable  como jefe,  el  aplauso  de  sus  superio
;  y  el  réspetuoso  afecto  de  sus  subordinados,  a quienes

en  todas  ocasiones  con  un’tactQ  exquisito.
“Lagran  cruz  de San ‘Hermenegildo,  la  roja  de tercera

e’ del Mérito  militar,’ las blancas  de primera  y  segunda
rit’o  naval,  la  medalla  de Alfonso  XII  y  otras  con

coraciones,  ‘además del  título  de  benemérito  de la  pa
editaban  sus  altas  cualidades  “de soldado’ bizarro

donor’6’,  dela  misma rnañera’que  demostraban  sus
 ‘dé caballéroperfeáto  ‘la  simpatías  gent1e  dé Tque

•gózó  siempre  en l  Marina   fuera  de élla,  simpatías  que
‘‘podía  edinguir  ‘la  muerte,’”como  ‘hoy”désgraciada

ha”ucedido;  para  t rocarlas  “en dolorósos  rccuedós
“s’éonsideraci6nes,  de las que  son debilísima  expre

Ón ‘estas breves  lineas,  dedicadas,  como humilde  hom’e
 sübordinado,  á  la ‘buename’moria  del

ilustre,  que  santa  gloria  ‘haya.
Madrid  y  Junio  de  1894

J.  M.  
Capit’n  4e aavfo.  ‘  -

‘‘“““  -“‘‘,  ‘  ‘  ‘  ‘
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lina  Real orden.—E1 Gobierno militar  de  esta  plaza  ha  trasla

dado  á  la  Comandancia  de  Marina  de  Gran  Canaria  la
guiente  comunicación

“Por  el  Ministerio  de  la  Guerra  (Decreto  orden  num  64) y

con  fecha  21 de  Marzo  último,  se  comunica  al  excelentísjmd
señor  capitán  general  de  este  distrito  la  Real  orden  -

1   .          guiente:  .  .  .

,Excelentfsimo  señor:  En  consideración  á lo propuesto  por

.  E.  en  su  escrito  de  22 de  Febrero  último,  acerca  de  la  cn
veniencia  de  que  en  casos  de  siniestros  marítimos  sedispa.
ren  tres  cañonazos  Que irvan  de  señal  para  que   gentes  de

mar  sereúña  bajolas  órdenes  del  comandante  de Marina  de.

Las  Palmas,  on  ¿bjeto  de  prestar  los  auxilios  necesarios,  el  

1             Rey (q.  D. g.),  y  en  su nombre  la  Reina  Regente  del Reino,  ha
tenido  á bien  autorizar  á  V  E.  para  que  en  los  expresado

casos  ordene  que  por  la  batería  de  saludos  de  la  susodicha
plaza  se  hagan  tres  disparos  de  cañón  consecutivos.  . .

Lo  que  tengo  el  gusto  de  trasladar  á  V.  S. para  su  conoci
miento  y  demás  efectos,  como  resultado  de  su  atento  escrito

de  12 de  Febrero  próximo  pasado  referente  á  este  asunto.—.
Dios  guarde  á  V.  S.  muchos  años.—Las  Palmas  20 de Abril
de  1894.—FRANCISCO DE  ALAMIN0s.—Señor  comandante  de
Marina  de  esta  Provincia  -  .

Nos  asociamosá  lo  propuesto  por  el  señor  comandante  de
Marina  de  Las  palmas,  y  estimamos  sería  muy  conveniente

que  esta  importante  disposición  fuera  extensiva,  para  los



NOTICIAS  VARIAS                79

etos  de  su  cuinplimiento,  i  las  plazas  de  guerra  en  los
de  referencia

Altura  y lonItud  de  las olas  (I).—.El Festschri sft ,  públicación

ha  visto  la  luz  con  motivo  del’60  ániversario  del  barón  1
çle  R.ichthofen,  contiene  un  articulo  dél  doctor  G.  Schott;

re  dimensiónes  de  las  olas,  observadas  por  él  en  lós  afios
 en  su  viaje  al’ Cabo  de  Buena  Esperanza.

‘‘s  se  han  limitado  á  las  olas  en  alta  mar,

profundas,  sin  ocuparse  de  las  que,  formadas  en  las
umediaciones  de  las  costas,  puedan  ir  influidas  por  la  confi
gurción  del  fondo  Cada  serie  de  observaciones  se  refiere  á
tin  mismo  día,  de  manera  que  los  promedios  corresponden
á  una  misma  velocidad  del  viento  Para  medir  las  alturas  de
las  blas  se  hizo  uso  de  un  aneroide  muy  sensible,  que  apre

ciaba  las  presiones  hasta  las  décimas  de  segundo  Una  causa

íe  error  que  afecta  á  toda  clase  de  mediciones  en las  alturas,
atul  las  del  aneroide  mismo,  es  la  circunstancia  observada

dG que  los  Calados  de  un  buque  son  distintos,  segun  flote  en
l.  cresta  de  una  ola  6 en  su  seno  M Ralph  Abercromby  con
sidera  esta  diferencia  de  seis  pies  (1,80 m),  pero  M  Scliott,
teniendo  en  cuenta  que  depende  en  parte  de  la  clase  de
luque,  eslora  y  estado  de  carga  ó lastre  en  que  pueda  en

contrarse,  ha  corregido  este  error  de  apreciación  haciendo

:;lqberva.ciones  desde  diferentes  puntos  del  buque;  la
Iilayordiferencja  nunca  llegó  á  seis  pies  (1,80 n.).

fdon  vientos  alíseos,.frescos,.el  período  de  la  olas  era  de
 segundos,  la  longitud  115 pies  (34,50 m.) :y  la  velocidad

246pies  (7,38 in.)pór’seguñdó;  que:equjra1e  á  16,8 millas  in

:,øe5s,  6 Seaunós  27 kílómétrás  por  hora  Esta  velocidad  y
lailiagnitud.  ‘de las  olsaumeñtarieoñ  .la.fuerza  del  riento.
Con  bnsa  más  fresca,  la  longitud  alCanza  260 pies  (78 ni)  y la

..veIcidad1lá.á360ó-  364” pie(lQS&  1fl9 ni)  por  segundo
Las  olas  deS  seguncjos4e  pnriodo,  de 400á  425 pies  (120 a

(i  Cçe  Te, ,e                    -
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128 m)  de  longitud,  y velocidad  de 25 millas  (2  km  ) por  hora,
sólo  se producen  en  tiempos  atemporalados  y  pueden  consi

1t9i  derarse  como  un  promedio  del  estado  de  la  mar  con  vientos
de  fuerza  9 (escala  O á  12). Durante  un  temporal  del  SE., en
parte  meridional  del  Atlántico,  M  Schott  midió  olas  de  690

pies  (207 m),  y esto  ni  siquiera  es  un  máximo,  puesto  que  en

28° lat  S  y 390 long  E  pudo  observar  otras  de  15 segundos
de  periodo,  1150 pies  (345 m)  de  longitud  y  78,7 pies  (23,6 m)

por  segundo  de  velocidad,  ó  sea  46  millas  por  hora
En  cuanto  (ila  altura  de  las  olas,  M.  Schott  considera  s

             máximo valor  como  de  poc-i  elevación  Algunos  observado
res  han  llegado  it apreciar  alturas  de  30 it  40 pies  (9 i.  12 m)
con  fuerzas  de  viento  num  11, de  la  escala  de  Beaufort,  y  el

máximo  de  M  Schott  es justamente  32 pies  (,60  m)
Por  lo  tanto,  es  de  opinión  que  con  temporales,  olas  de

•   más  de  60 pies  (18 m.) son  raras,  y aun  de  las  de 50 pies  (15 m.)
son  una  excepción  Con  vientos  aliseos  ordinarios,  la  altura

es  deS  ¿6  ‘/  pies  (1,30 it 2 m)  La  relación  entre  la  altura  y
la  longitud  es  de  1,33 con vientos  moderados,  1,18 con vientos

frescos  y  1,17 con  temporales,  de  donde  se  deducen  que  las
inclinaciones  de las  olas  son  resFiectivamente  6°, 10° y 11°

Brasil  detalles sobre la perdida del “Aquidaban,, —El periódico

francésJournal  des  Dbats  publica  una  carta,  fechada  en
Brasil,  que  contiene  detalles  curiosos  sobre  la  pérdida  del

acorazado  AquWaban,  que,  como  ya  sabrán  nuestros  lecto
res,  fué  echado  it pique  por  un toipedo  del  Gustavo  Sampazo

Dice  así  la  carta:
-

“Hacía  ya  varios  días  que  el almirante  Gonçalves,  coman
dante  de  la  escuadrilla  del  Gobierno,  estaba  operando  en
Santa  Catalina  contra  las  baterías  de  los  fuertes,  apoyadas.,
por  el  acorazado  insurrecto  A’quidaban,  cuando  decidió  ata
car  directamente  u  éste  en la  noche  del  15 al  16 de  AbriL  Con;..
tal  objeto,  destacó  it  las  dos de  la  madrugada  los  cuatro  to

pederos  it  sus  órdenes,  que  it  toda  fuerza  salieron  en  busca
del  buque  enemigo,  pero  la  noche  era  tan  obscura  que  inutU
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mente  reconocieron  durante  una  hora  toda  la  bahía  sin  en

Contrario  Por  fin,  uno  de  ellos,  ci  Gustavo  Sampcuo,  al  ba
 rajar  la  costa  á  corta  distancia,  descubrió  al  Aquz  daban

.    fondeado  en  7 u 8 metros  de  agua
El  enemigo  señaló  cuasi  inmediatamente  al  torpedero,  y

rompió  contra  él  un  fuego  nutrido  de  fusileria  y  cañones  de
tiro  rápido,  pero  el  Gustavo  Sampazo,  sin pararse  en  contes
ter,  siguió su  rumbo,  orientándose  para  poder  lanzar  su  tor

.do  de  proa.  Este  primer  disparo  no  dió  resultado  alguno,

segun  declaración  d1  comandante,  que  lo achaca  á  una  mala
.,iteligencia  del  oficial  encargado,  y la  precipitación  con  que
hizo  antes  de  estar  á  distancia  de tiro  debida.  El  torpede

ro,  visto  este  primer  fracaso,  con  arrojo  laudable  volvió  á  la
•rga,  y  al  pasar  rascando  el  costado  del  acorazado  disparó
su:torpedo  de  babor  haciendo  blanco,  pues  pocos  segúndos

dephés  vióse  claramente  una  gran  columna  de  agua  hacia

la  proa  del  Aquzdaban,  é  inmediatamente  cesó  el  fuego  it
bordo  del enemigo  El  comandante del  Gustavo  Sampazo  de

rétirarse  sin  utilizar  su  tercer  torpedo,  y  al  alejarse

eezó  á  hacer  uso  de  su  artillería.
resumen:  se  retir6  sin saber  it ciencia  cierta  el  resulta

:1.:  o:definitivó de u  eppresa;  recibió  numerosos  proyectiles,
pero  sin sufrir  avería  alguna  notable  y  sin un  solo  herido.

Los  otros  tres  torpedos  no  consiguieron  hacer  más  que  pa
peles  secundarios.

El  Pedro  Ivo,  por  causas  desconocidas  se  quedó  sin presión
en  las  calderas  en  el momento  de  la  acción,  y  tuvo  que  aban

:donar  el campo.
El  Pedro  Alfonso  reconoció  al  Aquidaban  por  el  fuego

‘;‘qUé’éste  hacía;  según  pece,  disparó  sus  dos  torpedos  de  las

bandas  it  distancia  de  180 metros,  pero  sin resultado;  una  ave
.rfa.eii  la  bomba  decompresión  impidió  disparar  el  de proa.

El  cuarto  torpedero,  el  Silbado,  e  áceréó  al  acorazado,
pero  en  e  moment  d  ir ‘it dispárar  su  torpedo  de  Proa  se

intriiso  su compañero  ci Gustavq  Sanipaio  y  no  pudo  ha

1;:   “To  xxxv.—JuLo,  1894.              •  ‘  6
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 -:           Enfocado é  iluminado  por  un  proyeçtor  de  una  de- las  
rías  de  tierra,  y  perseguido  por  un  vapor  enepiigo,  
fuego  muy  nutrido  y tuvo  que  retirarse  á  toda  fuerza,  sin •5  1’

frir,  sin  embargo,  avería  alguna  hasta  unirse  á  sus  coriip.I

‘fieros.

-  ,  .         Realizada la  operación,  el  resto  de  la  noche  transcurrió.
sin  que  se  conocieran  sus verdaderos  resultados,  hasta  la ma
ñana  siguiente,  que  el  comandante  del  crucero  alemán  ‘Arco
mi  participó  al  almirante  Gonçalves  que  el Aquidaban  habia

sido  abandonado  por  su tripulación

Efectivamente,  el  acorazado  se  habí a  ido  á  pique,  pero  ‘era
-‘          tan escaso  el  braceaje  donde  estaba  fondeado  (7 ú  8  m.);  que.

su  aspecto  exterior  era  el  ordinario  y  habla  sido  s’uftciente
para  tener  á distancia  respetuosa  á  sus  adversarios.  ,, .,

Las  -averías  del  Aquidciban  debieron  ser  de  poca  impor
tancia,  desde  el  momento  que  pocos  días  después  fué  puesto

á  flote  el  buque,  cuyo  comandante,,  inconscientemente,  coru
buena  ‘elección de  fondeadero,  ha  economizado  la  pérdida  e;
un  acorazado  á  la  escuadra  del  Brasil.

Estados Unidos el crucero “New ‘York,, (1) —Es natural  que  el

haberse  descubierto  defectos  en  el  crucero  NewYork  ‘excj
tase  gran  interés.  Es  el  mejor  buque  de  nuestra  Armada;  ha
sido  envidiado  por-otras  naciones;  hemos  supuesto  que  es tan

perfecto  como  el  que  más  entre  lo  buques  de  combate,,  La
noticia  de  que  en el  barco  se  han  encontrado  defectos  de  ini
portancia,  ha  ‘ causado  desagradable  impresión  y  ha  hecho
sospechar  que  nuestra  nueva  flota  no  es  como  se  suponía,’y’’

‘como  debiera  ser.  Pero  también.  hay  que  mirar  esto  bajo

otro  punto  de  vista.  Es ‘evidente  que  el pueblo  tiene  una  içiea
exagera.dá  de los  defectos  encontrados  en  el New  York  Y,:PPr,
lo  tanto,  es  muy  aventurado  el que  sospechen  que  en  los;. 4-:’,
más  buques  sucede  lo mismo  La  verdad  es  la  siguiente  las
máquinas  para  mover  las  torres  ‘donde  están  montados.  los

(1)  .  ,1,esies  Weekg

,‘
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tñohes  de. 8 pulgadas  no.  funcionan;  muy  poca  capacidad  eh
o,pañoles  de  municiones  y grandes  entorpcimJentos  para

uconducción,  y el  estár  colocados  estos  pañoles  próximos  á
calderas,.  siendo  en  ellos,  por  lo  taito,  muy  elevada  la

mperatura.  El  defecto  de  las torres  se  remedia  fácilmente;
secanismo  para  izar  los proyectiles  ha  sido tan  modificado

asi  se  ha  hecho  desaparécer  esta  falta.. El  cambio  de  lu

-  los  pañoles  no  tiene  remedio  por  ahora,  pero  se  arre.

.  después  que  se  hagai  variaciones  en  el  repartimiento
ior  del  buque;  esto  se  llevará  á  cabo  sin  perder  mucho

)  y  sin  gran  costo.  Probablemente  se  duplicaráel.  n(i
neró.de  pescantes  para  izar  las  municiones,  y se  proveerá  al

:1 üqe  de  medios  que  hagan  fácil  la  conducción  de  la  póivoru
lmuniciones.del  pañól  á la  cubierta,  cuando  el  barco:  entre

 cuestión  principal  de  estos  defectos,  es  el ser  este  buque
el  primero  de su  tipo  aqui  construído,  y es  natural  que  se  le
encuentren  defectos  de  detalles  que,  por  fortuna,  se  han  des
cubierto  y  son  de  fácil  remedio

Para  que  el publico  pueda  hacerse  bien  cargo  de  lo  sucedi
do  en  el  New  York,  imagfnese  que  ha  construfdo  una  casa  y
una  s ez  terminada  se  encuentra  con que  la  puerta  principal
nó  encaja  bien,  pues  con  sólo cepillarla  un  poco  quedará  en
estado  de  servir,  figurese  que  el arquitecto  ha  colocado  la  es

calera  de servicio  en  un  sitio  donde  no  debe  estar,  se  la  cam
bia  adonde  corresponda  y  todo  queda  bien,  imaginese  que

1 1.áncolocado  eÍ refrigerador  al lado  de  la  cocina;  con  muy

poco  trabajo  se  le. pone  en  otro  sitio,  tenieñdo  en  cuenta  que

1acocina.no  es  la  que  se  ha  de  mover;  trasladado  esto  á un
buq%le, es  lo  que  ha  sucedido  en  el New  York,  m  más  ni  me
iiosr, y  ya  ve  el  público  que  en  nada  afectan  á  lo  principal  del

buque  El  New  York  es, evidentemente,  por  todos  conceptos
el  mejor  buque  de  guerra  del  mundo,  y  cuando  estos  defectos

 corrijan,  será  el  buque  superior  á  lo que  esperábamos.  Ya
   ha sobrepujado  en  velocidad  ¿1 lo  proyectado  Este  buque
  çjeb  ser  el  orgullo  de  la  Marina  hasta  que  esté  del  todo  listo

it  :.
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el  Brooklín,y  deben  las  ciudadanos  americanos  considerárlo
así,  pues  es  lo  que  se  merece.

Francia:  pruebas del yaQht de  aluminio “Vendenesse»,—El Ycick:,

en  su  numero  de  26 de  Mago,  trae  una  descripción  Iinucioi
de  las  recientes  pruebas  del  Vendenesse,  yacht  de  aluminio
de  15 t.,  de  la  cual  conviene  deducir  curiosas  observacioné

para  las  construcciones  de  este  género.
Este  pequeño  buque,  botado  al agua  á principios  de Dicieni.

bre  del año pasado,  en  Saint  Denis,  descendió  el Sena  y quedó

amarrido  en  el  Havre  en  el Bassin  du  Comerce,  al  costdá
de  la  goleta  Veloz,  forrada  en  cobre.  Es  de  advertir  qué  l
agua  de  este  dock  cuasi  nunca  se  renueva,  y adémás,  no ejó
del  Sitio de  amarre  del  Vendenesse,  terminan  las  cañen  as  dé’
desague  de  varias  fábricas  de  tintoreria,  csto,  unido  al  gran
núméro  de  buques  de  hierro  y  de  madera  forrados  en  cobre
que  suelen  llenar  por  completo  este  dock,  hacen  que  se  ase-
meje  á  una  gran  pila  eléctrica,  cuyos  efectos  destructoié-
para  los  fondos  de  los buques  son  harto  bien  conocidos  en  el
Havre.

En  estas  condiciones  estuvo  el  Venclenesse  hasta  fines  dé

Marzo  del  corriente  año,  fecha  en  que  se  procedió  á  reçonó-’
cer  sus  fondos,  encontrándose  que  la  pintura  especial  con  lá
que  se  habían  pintado  las  planchas  de  aluminio  había  des

aparecido  en  algunos  sitios  (2 6 3 metros  cuadrados).  En. es
tos  sitios,  las  plañchas  al  descubierto  presentaban  un  princi

pio  de  oxidación,  pero  el resto  del  casco  que  aun  conservaba

la  pintura,  estaba  perfectamente  protegido;
Por  declaraciones  posteniorés,  é interrogando  á  varios  in

dividuos  de  la  dotación,  se  pudo  comprobar  que  la  desapari:
ción  de  la  pintura  en  ciertos  lugares  provenía  de  rascaduras’

hechas  en  el  casco  del  buque  en  su  viaje  de  Saint  Denis  al
Havre,  en  cuya  travesía  varias  veces  había  tocado  en  las  oni-’
has  por  descuidos  del  piloto.  Se  procedió  á  rascar  toda  l
pintura  de  los  fondos  y  después  de  nuevamente  pintados  vol
vió  el  l7endenesse  á  su  primitivo  punto  de  amarre  para  ntié



,  por  Id tanto,  deducirse  de  estás  expériencias,  que  el
oetal,  mientras  permanece  cubierto  por  una  pintura,

a  ni se  altera,  y  que  la  formación  de  inérustacio.
n  esta  clase  de  fondos  s  muy  escasa.

Lacjón  corrosiva  del  agua  de  mar  sobre  el  a1umino,floes
4emasiad  intens  ni suficientemente  rdpiçla  para  impedir

 e  este meta1  en  las  construcciones  de  buques  de

eueño  tonelaje,  como  yachts,  botes  de  vapor,  torpederos,
etcétera,  y  en  general,  en  toda  clase  de  embarcaciones  1 ilci
les  de  varar  y  limpiar,  y  cuyos  fondos  puedan  pintarse  con
 comodidad  y  frecuencia  cuanto  mas  si  Son  embarcaciones

puedan  éónservarse  en  seco  ó  en  aguas  dulces  cuando  no
presten  Servicio.

Es  menester  tener  en  cuenta  que  la  elección  del  6 por  100 de

 empleada  en  los  materiales  de  Construcción  del  Vez
denesse,  es  la  mas  oxidable  de  cuantas  pueden  hacerse  con el

aluminio,  sobre  todo,  sometidas  a iccIones  ga1vanic5  y por
ltanta,  nada  impide  usar  como  aleacjó  pará  esta  clase  de

:cñstruccjones  otras  que  contengan  menos  cobre  ó  acaso

prescindir  de  este  metal  en  absolutoiEStudios  recientes  han  demostrado  que  algunas  de  éstas,

«  menos  cobrizos  ue  1  del  6por  00,  conservn,  sin  ebargo
iguales  giados  de  elasúcidad  y resistencia

.:Rpect6  á  las  cOndiciones  marineras  de  este  pequeño

 (15  t.)  el  artículo  a que  os  referimos  descbe  de

‘tafls  cioSOS.  En  la  travesía  de Honfleur  a Gosport  (diez y
eis  horas)  con marejada  y viento  frescachón  del  Norte,  tuvo
ueapeár  el  tiempo  demostrando  condiciones  excepcionales
.someido  por  las  circunstancias  a la Prueba  mayor  que  aca
so e  ea  obligado  a afrontar  un  buque  tan  pequeño  El  peso

pi
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‘experjencias  Dos  beses  después,  en  Mayo,  volvió  al  vá
ro  y  pudo  verse  que  la  parte  del  casco  de  acero  y  de       -

¿mo  estaban  completámente  cubiertas  de  algas  y  molus
,  mientras  que  en  las  planchas  de  aluminio  apenas  se  ad

i  incrustaciones,  y  rascadas  éstas,  se  vela  intacta  la
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enorme  de  la  quilla  de  plomo  imprimía  al  barco  movimin

-           tos brusquísimOS,  y  tanto  los balances... y  cabezadas  como.. el
choque  de  las  olas  sobre  el  casco,  producian  trepidaciones

violentas  en  todo  el  casco  La  sonoridad  especial  del  alumi
‘nio  y el  poco  espesor  de  las  planchas  bajo  los golpes  demar
y  las  condiciones  antes  descritas  determinaban  en  el. intericr

del  buque  un ruido  ensordecedor,  fi cuyas  nuvas  emociones.

-         fuerza será  acostumbrarSe,  pues  paxecía  que  fi cada  golpe  de
mar  se  abría  el  casco  y  se  llenaban  los  compartimieflOS  es
tancos  Nada  de esto  sucedió,  sin embargo,  y al  arribar  á  Gos

port  y. reconocer  los  fondos  se  encontrarCfl  éstos  completas
mente.eStaflCOS.  .  .  .

Franca.—LoS  cruceros  Jean  Bart  é Islyhan  hecho  reciente-

mente  experiencias  curiosas,  enaminadas  a comprobar  uná
vez  más  el verdader9  efecto  útil  de esta  clase  de  buques.  Des

-      tacados de  Cádiz  salieron  fi cruzar,  cón órdenes  del  almiraflt

de  la  escuadra  para  vigilar  y  capturar  dos  de  los  ma.yoeS  y
más  rápidos  transatlánticos  de la  carrera  deAmérica,  de.aitemano  designados,  y  que  habíao  de  salir  del  Havre  para

Nueva  York,  cuyos  capitanes  habían  sido  avisados  prev4a

-    mente  para  poder  modificár  sus  derrotas  usuales  según  le.
conviniera  El  crucero  Jean  Bart  cumplió  su  comisión  con

gran  acierto  y’ capturó  al  buque  que  se  le  habia  designado,
pero  el Isly  no  consiguió  su objeto

Inglaterra:  tapabalazos (1).—Ha sido  admitido  por  el  Alma
rantazgO  inglés  i.m aparato  destinado  fi tapar  orificios  y rupturas  que  se  produzcan  en  las  planchas  de  acero  por  .efecto ‘de

balazos,  varadas,  etc.,  ú otras  causas.

Las  pruebas  se  han  efectuado  en Portsmouth,  y,  en  vista  d
su  buen  resultado,  se  le  han  encargado  300 de estos  tapabala

zos  fi su  autor,  Mr.  Douglas,  maquinista,  de la  Armada-’

(1)  The  Ar-my  iu1  Nuvy  Ga:eOe,
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ciíón  con artillería  de rtiro  rápido.—,-Eu vista  de  los

acCidentes  frecuentes,  algunos  de  ellos funestos,  que  han  ocu
rrio  al  saludar  COn; cañones  de  tiro  rapido,  se  aplazan  por

oiden  del  Almirantazgo  los  dispro.s  sin  bala  con  esta  artille

xia  de a  6” y de  a 4”,7 en los buques  de la  Armada,  hasta  que  se
ireulen  instrucciones  ulteriores  para  el manejo  de  los expi e

ádos  ça1iones  de  tiro’rápjdo.

las  entradas  de los  buques de  diqe (l).--Por  disposjdón
.»ente  eiAlmirantazgo  todos  los buques  de  açero,  cuyos

fgdos,na  estiviran  forrados  de  madera,  han  de  entrar  en

•aiuc  1n’yez  c.uanco  menos  semestralmente  áfin  de  repin
tr  los  expresados  fondos  con alguna  composición  anticorro

 Çon  posterioridad  se  ha  acordado,  que  los  buques  avan
 ¿ seaestaçjona0  en  los puertos  para  cuidar  de su  po.

;,.::.asfconi  los  guardacotas,  sólo entren  en  diqué  una  vez

:-.lPa.T  Las  iialomas  mensaj  eras  ofrecen  un  porvenir  para
las  comunicaciones  de  las  escuadras  con  sus  bases  de  opera

‘‘:‘ÇiÓne  en  las  futuras  guerras  Italia  así  lo ha  comprendido,  y
a  eruprendid  una  serie  de  eper1encias  con  este  objeto,  de

signando  al  czatorp.edero  Aguila  para  que  las  llevara,
‘::o.  ste  buque,  ex  las  primeras  pruebas  efectuads  ha  sos

tendo  las  comunicaciones  por  medio  de  palomas  mensajeras,
 r.htancias  mayores  de  100 millas  de  la  bosta

•  ‘.      :‘

Iia.—.Losconiandantes  del  Re  Uinberto  ySardegna  infor
al  ministro  de  Marina  que  las  dotaciones  exiguas  dd 673

señaladas  ea  esta  ciase  de  buques  corazads,  son
su.cientespra  su  buena  disciplina  y manejo.

 Jaión  nuevas construcciones (2)  El  imperio  del  Japón  se

t:11)  ‘Uniteci Sez-vice Ga-ette,.  ,  •

‘:‘  (2  TheArrny  anci Nag  Gazette,
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prepara  á  dar  nuevos  impulsos  á  su  naciente  poderío  naval,

mandando  construir  dos  acorazados  de  escuadra,  muy  se-.
mejantes  al  Renown  inglés,  próximo  á  botarse  al  agua  enPembroke;  uno  de  ellos  se  construirá  en  Elswick  y el  otro  se

ha  encargado  á  la  Thames  Shipbuiiding  Comp cigny;  según
contrato,  ambos  deberán  estar  listos  para  navegar  en  1898.Los  datos  principales  de  estos  nuevos  buques  son:  eslora,  270

pies;  manga,  73 pies;  calado,  26 pies,  y 12.250 toneladas  de  des

piazamiento.
La  coraza  tendrá  un  espesor  de  16á  18 pulgadas  en  la  ciii

tura,  14 pulgadas  en  las  tdrres  á  barbeta  y  la  cubierta  pro.
tectora  2  pulgadas.  El armamento  consistirá  en:  cuatro.  ca-.

fones  de  12 pulgadas  y  50  toneladas  de  peso,  montados  por

parejas,  dos  en  la  barbeta  de  proa  y  los  ótros  dos  en  la  de

popa;  10 cañones  de  tiFo rápido  de  6 pulgadas;  24. de  menores

calibres  y  seis  tubos  para  torpedos.  Las  máquinas  desarro
liarán  14.000 caballos,  y  se  espera  conseguir  con  ellas  18 mi

llas  de  andar;  la  capacidad  de  combustible  stá  calculada’  en’
700  toneladas  en  carbQneraS,  pero  podrá  aumentarse  para  ca-..
sos  especiales  á  1.100 toneladas.  .

Defleetor universalClausen.-—El teniente  de navío Clausen, dela
Marina  dinamarquesa,  ha  constrúído  un  deflector  que  él  ita
ma  universal,  para  las  correcciones  y  compensaciones  de  las
agújas  magnéticas,  y  que,  como  su  nombre  quiere  indicar,  ‘es.
aplicable  á  toda  clase  de  rosas;  sirve  asimismo  para  exami

nar  la  fuerza  directriz  de  una  aguja.  Basado,  como  es  natu’

ral,  en  los principios  generales  de  construcción  común  á  to
dos  los  defiectoreS,  el  inventado  por  Clausen  se recomienda

por  su  sencillez  y baratura  (180 fr.).  La  casa  constructora  deesta  patente  es  la  de  CorneliuS  Kundsen,  de  Copenhaguen.

La  NautiIuS»._Ha  llegado  á  Brest,  procedente  de  Cher

burgo,  la  corbeta  escuela  de  guardias  marinas  iYauliluS)  la  T.

cual,  en  plazo  muy  próximo,  regresará  al  puerto  de  Ferrolde  su viaje  de circunnavegación.—
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LIBROS

.::fonp.epto del mando ydeberde la obediencia (Cartas lAlfonso XIV), por
 JosÉMuiz  y  TERRONES,  teniente  coronél  de  Infantería,

:con  un prólogo  del  Excmo.  Sr.  D.  JosÉ  CANALEJAS  y  MÉN
DEZ.  Segunda  edición.  Madrid:  establecimiento  tipográfico

de  Fortanet,  calle  de la  Libertad,  núm.  29: 1894.—Das tomos
en  folio  de  XXV  827 y  748 páginas,  que  se   enden  á  20  pe

1  setas  en  las  principales  librerias  y  en  casa  del  autor  Tra
vesia  de  San  Mateo,  18, duplicado,  Madrid

Bien  podemos  decir  que  ha  venido  á  sorprendernos,  y  muy
agradablemente,  por  cierto,  la  notable  obra  esta  cuyo  titulo
sirve  de  encabezamiento  it  las  presentes  lineas,  no  porque
$existencia  fuese  desconocida  para  nosotros,  ni  porque,

racias  it  la  lectura  de  algunos  trozos  de  ella,  y  por  la  de  nu

.:‘.meosos  articulos  encómiitsticos  it  ella  dedicados,  ignoráse
mos  en  absoluto  sus  m&itos  y la  favorabilisima  acogida  que

el  publico  que  lee  en  España  había  dispensado  it  su  primera
edición  lo que  sorprende  y maravilla  it primera  vista  es  que

..óba  tan  voluminosa  yespecial  como  la  del  Sr.  Muñjz  haya

alcanzado  la  segunda  tirada,  escrita  en  castellano,  y  que  el
plan  desarrollado  en  sus  paginas,  tan  extenso  y heterogdneo

.omoes,etro  siempre,  sin  embargo,  del  tema  principal,
aparezca  en  todos  los  capítulos  tan  encadenado  al  mismo  cii
teno  cientifico  que  informa  el  primero  y  tan  nutrido  de  prue
has  y  ejemplos  pritcticps  que  denotan  una  lógica  inflexible  y
una  erudición  verdaderamente  pasmosa
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Consta  el  libro  de  cuarenta  y  dos  cartas.  cada  una  de  las•
cuales  representa  un capítulo  diferente  de  la  obra,  y  háhlase
ésta  dividida  en  Cinco partes.  La primera,  con siete  capituloS,

trata  dePViflCiPj0S  mtlitares  la  segunda,  con  nueve,  estli
dia  el  Arte  mililarY  el  de  la  guerra;  laterCera,  con  ocho,

se  refiere  á  Virtudes  ,norales  la  cüara,  con siete,  está  dedi
cada  á  Virtudes  militareS,  la  quinta,  con  diez,  comprende
Calidades  y  deberes  y precede  á  todas  una  severa  y razonada
Exposición  de  principios.

No  se  sabe  cuál  de  estS  siete  diferentes  partes,  todas  im
portafltísim  como  por  sus  respecUvoS  epígrafes  pued  c

legirSe,  está  mejor  desarrollada  en  el  Ubro  del  Sr.  Muiz,
.cuyo  manejo  y  mayor  utilidad  práctica  están  fj1jtadOSÇ0fl
diferentes  medios,  tales  como  el  anotar  al margen  los  autores.
de  donde  se  toman  las  citas  ó pasajes  y fechas  de los  sucesos;
el  poner  al  final  de la  obra  una  tabla  de fechas,  señalandc  el
tomo  y pgina  de  cada  upa  de  ellas,  de  suerte  que  el  ledtor

curioso  ó erudito  puede,  con.elaUili0  de dicha  tabla,  recQflS
tituir  la  historia  en  su  orden  cronológico;  el  formar  un  voca-  1
bularW,  que   a  tambiéil  al  fina’,  y  sirve  para  hallar  instantá

neamente  la  materia  y  punto  preciSO  que  se  desee  conoçer  6
consulta1  el  incluir  un  cqtdlogO  alfabético  de  escritoe  y

-            personajes importantes,  que  permite  hallar  sin  pérdida  de
tiemPo  la. historia  de  cada  uno  de  ellos,  y,  finalmente,  por.1.a
publicación  de  un  cuadro  onológic0  de batallas  Y suceS.O.

notables  de  la  historia.       .

De  esta  manera  se propone  el Sr.  Mufliz, y justo  es  coisig

nar  en alabanza  suya  y  para  satisfacción  de los  lectores  qpe
lo  consigue  muy  cimPlidamte  facilita  el  conocimietQ  de

la  historia  y  de. la  literatura  militares,  dando  corno  un
de  ellas  y  ála  vez  un  curso  completo,  aunque  abreViad0,d
la  más  pura  doctripa  en  tan  importante  materia,  seg4n  ias

1              opiniones comparadas  de  célebres  scritOres  atiguO  y  pi

demos,  nacionales  y  xtranjer0S,  tarnizadaS  por  el  c1rQ  ç
teno  del, autor,  averiguando  al  prOpiQ tiempO  las  causaS  quç
determinaron  los  hechos  históriC0  para  deducir  las  ei4-
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‘za  que contienen.  Para  dar  una  idea  de  lo cpncienzudamente

::<;:  jue  el  Sr.  Mufiiz realiza  la  tareáque  se  impuso,  baste  saber
-,  que  el  tndice  alfabético  de  los más  celebres  personajes  men
-  -cionados  en  la  obra  cobtiene  cerca  de  600  nombres.

.La  bibliografía  científicomilitar  española  recibe  ‘un  refuer
•.zo  valiosísimo  con  este  libro  y-la  literaturapatria  éstá  con  él

de  enhorabuena.  ¡Ojalá  reéorra  pronto  el camino  qúe  le  está
‘señalado  á  través  de las  inteligencias  y  vea  pronto  colmadas
en  todos  sentidos  sus  beneméritas  iniciativas  el  ilustrado  te

: niente coronel;  Sr.  Mufliz  y  Terrones.—F.  MONTALDO..  -

-t  -

Gezeiten ta fein für das Jahr. 1895.—Reichs Marine  °Amt...Bet.

lin,  1894.
-      -‘  “.  ..

•     Almanaque  náutico  dividido  en  dos  partes:  la  primera  de-
-  dicada  á  dar  los datos  principales  para  el  sol  y  para  la  luna

‘(declinación,  ascensión  recta,  paralaje,  semidiámetro  y  pasos
-por  el  meridiano)  así  como  también  los  datos  dé  marea  (plea

mar  y  altura)  para  los-principales  puertos  alemanes,  ingleses
holondeses1  belgas,  franceses  y  americanos,  y- otras  tablas  de
reducciónde  medidas  nacionales  y  extranjeras,  etc.,  etc.;  la
ségunda-  partese  ocupa  de  las  corrientes  producidas  por  las

‘mareas  en  todas  las  costas  del  Norte  de  Europa  y Catial  de  la

Mancha,  con numerósas  láminas  y  cartas  en  donde  gráfica
mente  van-seflalados-todós  estos  detalles.

Segel-Handbuch der Ostsee.—Reichs Marine  Amt.  Berlin,  1894.

Este  derrotero  del  Báltico,que’comprende  la  costa  E.  de
Suecia,  las  islas,Oland  y  Gotland  y  el  golfo  de  Battania  con

-  la  isla  Alánd,  esuna  nueva  prueba  del  gran  adelanto  que  en
cuestiones  profesiónales  marítimas  se  va  desarrollando  en
Alemania.  Claridad  en  la  exposición,  profusión  de  detalles
curiosos  y  convenientes,  descripciones  detalladas  y  gran

‘cantidad  de  planos,  vistas  y  dibujos  de  boyas,  marcas  con
vencionales,  etc.,etc.,  son  lás  principales  cualidades  que  le
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adornan,  y  que,  por  lo  tanto,  hacen  de  este  derrotero  moder.

no  (1894) un  libro  indispensable  para  el  navegante  del  13l.
tico.

Uso del globo celeste  nella determiflaZi000 speditlva dello ooordlnate

eograftche delta nave, per ji  profesore  E.  IPPOLITO.  Estritto
dalia  Rassegfla  Navale._Páler0,  tipografía  F.  Barra-
vecchia  é figlio.  1894. Un  folleto  en  4° le  13 páginas.

Es  una  teoría  muy  bien  concebida  y  expuesta  que  facilita
mucho  la s1ución  del  problema  que  trata  y que  va  enunciado.

en  el titulo  del  folleo.  F.  M.

Actes de la Société selentifiqUe du Chili, fondeé par un groupe de fran

çais. Troisime  annee.  Santiago-  Imprenta  Cervantes,  Ban

dera,  731  Marzo,  1894.

Se  ha  publicado  el  tercer  fascículo  del  tomo  III  de  esta  im
portante’  publicación1  cuyo  envío  agradecemos  mucho  á. sus

•   ilustrados  autores.  Contiene  trabajos  muy  interesantes  de  los
señores  Lataste,  Cádiz,  Murillo,  Dávila  Larrain,  Lemetayer,
Obrecbt,  MourgueS,  Germain,  KrahrasS,  Barros  Grez  y  Nó-,
gués,  acompañados  varios  de aquéllos  de  figuras  y láminas.

El  agente  en  París  de la  Sociedad  citada  es el Sr.  Vega  (don

Domingo),  rue  d’ArgenteUil,  núm.  7,  á quien  puede  dirigirSe

la  correspondencia  M.
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ADVERTNCIA  -

corresponc1ie.nte  4  la  idmina  -XXXI

del  tomoXXXV.

A  los  lados  de  la  pieza  Ypónganse  las  letras  
y  en  igual  disposición,  debajo  de  las  piezas
R’  R’,  las letras  h  h,  y sobre  c’ la  letra.  R.

En  el  ángulo  inferior  de  la  derecha  de  la  figura
de  la  izquierda,  junto.  á  d’,  póngase  la  letra  r,

en  la parte  extrema  de la  figura  de  la  derecha
pónganse  en  el  siguiente  orden  las  letras  G  O.

En  el  ángulo  opuesto  al  Fpongase  la  letra  E, y
en  la  figura  inferior  la  letra  n,  en ei  arranque
de  la  rosca  encima  de  D.

En  el  1ad  superior  de  la  figura  de  la  derecha,
junto  á  4’,  póngase  2  r,  y  en  la  extremidad

izquierda  de la línea  inmediata,  debajo  de A’  a’.

Correcciones

Figura  Ja

;  2

Y  figura  4.a:,

:..Fjgura5a.
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BECRIPCION BE LA ISLAS FRE,
SUS  PUERTO  Y RIAS,

É  INSTRUCCIONES PARA  LA  NAVEGACIÓN ENTRE  ELLAS

Pon

DON  RAFAEL  GUTIÉRREZ  VELA
TEETE  DE  ÑVÍO  DE  PRflLER  CLÁSE.

‘EXPLICACIÓN  DE’ALGUNAS  PALABRAS  DANESAS  USADAS

EN  LA  NAVEGACIÓN  Y  EN  LAS  CARTAS

MEDIDAS

Milla,.  Kvartmil,  ‘abreviado(Kml.)  1852   metros.

Cable.  Kabelcende(Kbl.).   185
Braza;  Favn(f.),    1,88
Vara..  Alen tiene dos pies daneses   ,,      0,63

Fod.  (F.).....  0,31

Conviene  fijarse  en que  en las  Cartas  danesas  se  expre

san  los  fondos  en  brazas  Ó’ pies  poniendo  f  minúscula

‘áuando  son brazas,  y  F mayúscula  cuando  son pies.,

1’         .  RUMBOS

Ñrt  Nord,  abreviado,  N.
‘Sur....  SydS.  La  letra  y  tiene  sonido

semejante  ¿i la  u  fran
cesa.

Tono  xxxv.—AsoaTo,  1894.                                           7

/
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Este...  stÓ.  La  letra   tiene  sonido
algo  parecido  á ez fran
cesa.

Obste;  VestV.

Los  rumbos  intermedios  se  expresan  en  la
forma  que  en  español,  con  la  variación  de  que
de  decir  N.   NE.  se  dice  N  t  ,  ó  sea,  Nord
NE.  1/4  N.,  N  t  N. y  de  análogo  modo las demás.

EQUIVALENCIA  DE  ALGUNAS  PALABRAS

misma
en  vez
tu  ¡st•:

RumboCours.
EstriborStyrbord.
BaborBagbOr
A  la  víaRet-saa.

-

zi

4
*,  

 .

4
1

  :

Isla

Islás
Islote
Cabo
Punta

Monte

o.  (Óe, anti
cuado.)

O)er.
Holm.
Cap.
Pynt  6  bien

ncns.

Faro  de  des
tellosBlink-Fyr.

PrácticoLonds.
PuertoHavn.
CalaVig.
RadaRhed,  ugt.
Ría  y Canal.  Fjord(lajtie

ne  sonido
de  i).

EstrechoStrede.
RíoFiad.
MarHay.
AguaVand.
FlujoFiad.
ReflujoEbbe.
PleamarHóivan.de.
Bajamar....  Lavvfl4e.
Corriente...  Stróm.
Remolino...-  Ide.
VientoVmd.
Racha-.  Fjcldkast.::  -

IglesiaKirke.

Bjerg.
Bajo  en  ge

teralGrund.
Bajo  con bas

tante  agua  -

encima-...  Buer  6 Boer.
Bajo  que  ve

laFleser.
FaroFyr.
Faro  de  luz

Fast-FYr.
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Las  demoras  -y marcaciones  son verdaderas.
Váriación  de  la  aguja  en  1893, 24° 30’ NW;  decrecç

anualnTente  9’; en las  cercanías  de las  islas  sufre  pertur
LC ion CS.

Poi  cii oi  in  oluntai  io se  ha  empleado  en las cartas  y
«pianos  anejos  á  esta  Memoria  la  letra  O en vez  de la  W

para  designar  el punto  cardinal  Oeste

Varios  son los  scritos  que  en  la Révista  de Pesca  Ma-
hemos  publicado  con  el objeto  de procurar  la  im•

.ción  en España  dela  pesca  de altura,  tratando  de
al  ánimo  de nuestros  conciudadanos  el íntimo  çon

encimiefltO  que  tenemos,  no  ya  sólo de las  ventajas  que
;  el terreno  económico  podrá  reportar,  sino de lá  gran

dísima  importancia  que  tiene  çomo  base  y  fundamento,
-o  en nuestro  sentir,  pal-a  recuperar  nuestro  antiguo

-.  poderío.  .      .-

Reconocida  universalmente,  como principio  general  de
derecho  internacionál,-  la  libertad  de  los  mares,  con  excépción  de la  zona  jurisdiccional  de  cada  nación,  es  evi

::cnte  que  los  españoles,  como los de  cualquier  otro  país,
pueden  ejerçerla  pesca  en todos  los  mares,  fiera  de  di

cha  zona.  La  extensión  de  ésta,  aunque  no -definida  de
terminante  para  todos  lo  efeçtos  de  dominio  y ju

—u,  es’detre  millas  desde  la  línea  de  costa  en la
grafl  mayoría  de las  potencias  marítimas,  para  los . fines
de  la  pesca,  por  conceptuar  que  esta  extensión  es  sufi

.çiente  para  garantir  los  intereses  de los nacionales,  tanto

:porqu  por  dentro  de esta  línea  de costa,  que  según  los

ADVERTENCIA

CONSIDERACIONES  GENERALES
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1.’
acuerdos  internacionales  celebrados  entre  distintas  nacio
nes  y  disposiciones  reglamentarias  deqtras,  no  es  la  d
bajamar,  sino una  linea  quebrada  que  une  las  puntas  de

•        las radas,  bahías,  rías,  etc.,  cuya  distancia  no  sea  mayor

de  un  número  de millas  dado,  10 por la  convención  de lis
potencias  del Norte,  se  encuentran  los  sitios  más  apro
piados  para  practicar  la  pesca  litoral,  cuanto  por  la  dffi
cultad  de ejercer  una  eficaz  vigilancia  más  allá  de  dicha

:  diiancia.En  cuanto  á la  posibilidad  de acometer  estas  empre..

desde  el  punto  de vista  de las aptitudes  de  los  espafiol
             para soportar  las  penalidades  y  peligros  anejos  á la  ex
plotación  de la  pesca  de altura  por  lo tempestuoso  de  los
mares,  el rigor  de los  climas  y la  relativamente  larga  du
ración  de estas  campañas,  no  dinamos  nada  si  no  fuera
por  contestar  á  observaciones  que  se  nos  han  hecho  con
motivo  de los  artÍculos  publicados  sobre  el  asunto  en  lá

Revista  de  Pesca  Marítima  dudando  de ello.
Hubo  un  tiempo  en que  también  la  duda  hasta  de  los

mismos  hechos  históricos  referentes  á la  navegación  y
descubrimientos  de  españoles  y portugueses,  tan  asom
brosos  sonT, cruzó  por  nuestra  mente

En  los  comienzos  de nuestra  carrera,  hace  ya  treinta
años,  navegábamos  en uno  de los  más  hermosos  barcos
de  nuestra  Marina  de guerra  y de mejores  condiciones  de
aquellos  tiempos,  la  Villa  de Madrid,  en  dirección  al Pa
cifico,  y  después  dc  pasar  por  las  islas  Afortunadas,  hoy
Canarias,  embocábamos  el famoso  estrecho  de  Magalla

 1            nes Nada más  pintoresco,  nada  más grandioso  que  aquel
intrincado  laberinto  de canales  profundos,  bordeados  por
tierras  accidentadas  y montuosas,  cubiertas  de esplendo
rosa  vegetación  en sus  faldas  y  de aridez  y  nieve  en  las
cimas,  pero  nada  tampoco  más  peligroso  y dificil  para  la
navegacion,  por  sus  impetuosas  corrientes,  que en las an
gosturas  alcanzan  hasta  seis  y  ocho millas  de velocidad  
veces,por  las  fuertísimas  rachas  de viento,  por  la  múlti

ii..
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lde  canales,  algunos  sin  salida  y  lleios  de  escollós,  y
tímamente  porel  rigor  del clima.  Era  la  mejor.  época
aloen  aquellas  latitudes,  áfinesdeNoviembre  y  sin
baro,  un  frío  intenso  acompañado  de  una  finísima

•a  de agua  helada  nos  tenía  ateridos;  y  no  obstante
buenas  condiciones  del  barco,  el  Conocjrnjeno  de  la

id  or  las  cartas  y datos  de  otros  navegantes,  el
r  con  el  motor  de  vapor,  y  más  que  nada,  con la  re.

cila  pericia  del Comandante,  el distinguido  Capitán
-  —  Claudio  Alvatgónzg  hubimos  de  correr

aves  peligros  y  azares,  viándonos  en  ocasiones  obliga.
 fondear  con  todas  las  anclas  para  poder  mantener.

nos,  ya  que  era  lmposkble ir  av4nte  Con la máquina,  y su
frós  arérfas  de importancia,  cual fuá  el  réndjrse  á tron

ó  la  yerga  dél trinquete.  No  podíamos  comprender  en
fst  de esto  cómo  cuatro  siglos  antes  otros  hombres,  des
cpÓciendo  por  completo  aquellas  regiones,  con  escasos

7,onocimientos  náuticos,  con  diminutas  embarcaciones,
sin  más  elementos  que  su  deficiente  aparejo,  pudieran

 pér.tales  parajes,  Y al  cruzar  el  Pacífico,  el
nai  de China,  el de la  India  y  doblar  el  cabo  de  Buena
Eperanza  ei  otra  ñave;  la  Numancia,  siendo  juguete  de

•faolas  en  tan tormentosos  mares,  y  ,por  último,  alatra.
1esitr:después  las  regines  del  Atlántjo  del  Norte,  y al

:.vr,1os  peligros  corridos,  dudamos  de la  Veracidad  de  la
1 1 toia  y  conceptuamos  fabulosos  sus  relatos.  Era  impo
1.: sible, á  nuest’o  juicio,  que  con  la  clase  de embarcaciones
1 .ádas  entonces,  poco  mayores  algunas  que  las.  lanchas

qtié:liev  á  bordo  cúalquiera  de los  modernos  buques,
li.iberan.  Otros cruzado  en  tiempos  atrás  los  mismos  si

tidájor  doilde  lo  hacían  éstos,  y  más  imposible  todavía
•  qu.hubieran  permanecido  meses  y  años en  tales  exedj.

¿ids,  Y,  sin  embargo,  la  autenticidad  de los hechos  es
 probada  de manera  patente:  los nombres  de los  ma

.lelos.cabos,  de las islas,  delospuertos,  eran  eviden.
eWueba  de  que por  allí  habían  pasado  cientos  de  años
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antes  navegantes  españoles  y  no  habian  podido  hacerlo
más  que  en  los  barcos  primitivos  usados  entonces.

En  cuanto  a  la  explotación  que  hicieion  en el  siglo  xvi

los  spaño1es  en  el  banco  de  Terranova,  no  era  posible’;.
ponerlo  en  duda,  como  tampoco  las  expediciones  á
pesca  de la  ballena,  persiguiéndola  hasta  los  mares  úrti
cos,  i. las  que  ach  can  algunos  escutoies,  y  se  consigna
en  historias  y geografías,  la  desaparición  de  estos  cett’
ceos  de los  mares  del N. por  la  activa  persecución  que lbs
hicieron  los  españoles,  que  llegaron  á tener  un  estableci
miento  en  las costas  de Noruega;

—Y  bien,  se  dice,  aquellos  serían  hombres  de otras  com
diciones,  pero  los  españoles  no  tienen  hoy  aptitudes  pa:ia’
tamañas  empresas.

La  historia  contemporánea  demuestra  todo  lo  contra

rio:  el servicio  de correos  marítimos  á  las Antillas,  hecho
por  nuestra  Marina  de guerra  durante  un  largo  período•.
de  años  en buques  de guerra  de  reducido  tonelaje;  esté
mismo  servicio  en el mar  de China,  que  en  ocasiones  sé
llevó  á cabo  con  cañoneros  de  construcción  plana,  dé
poco  más  de 50 toneladas;  el viaje  al  Pacífico  y de circun
navegación  de la  Numancia,  demuestran  que  la  Marina:’

española  sigue  su  tradición  constante,  que  en pocas  pala.’
bras  puede  condensarse  diciendo  que  abre  y  enseña  c
minos  nuevos  para  que  otros  los  exploten.

Las  navegaciones  á  las  Antillas,  hechñs  hasta  hace.
poco,  y  aunque  por  excepción  hoy  también;  en pcqueña  •‘

•     y malas  goletas  ó polacras,  que sobre  toda  al regreso  tié
nen  que  atravesar  las regiones  del  Atlántico  del  Norte;

de  más  furiosos  temporales  y de mares  más  arboladas;  la:’

misma  navegación  costera  que hoy,  en su  gran  mayoría,-
se  htcc  con  corta  diferencia,  como  en los  tiempos  del  des
cubrimiento  cte América;  la pesca  hecha  por  las  parejás”
del  bou  en las  costas  de Levante  y  Sur,  y  la  del  bcsugó

bonito  y  merluza  en las  traineras  del Cantábrico,  y hat::
los  faluchos  contrabandistas,  siquier  sea  rerriiniseencia  de
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gua  piratería,  dem1estran  hasta  la saciedad  el  va
r,  la  pericia  marinera,  la  resistencia  para  soportar  el

r  de los climas  y las penalidades  que  llega  consigo  la
.;:.ida  de mar,  las  excelentes  aptittides,  en fin, de  los man

:.no  espafloles  de  todas  clases  para  la navegación  y  la
:pesc.

Çon  embarcaciones  apropiadas,  con  los  elementos  de
tqdo  género  y facilidades  que  ofrecen  los  adelantos  mo

dernos,compctirjan  con  ventaja  con  los  de  cualquiera
otra  nacionalidad.

•    Los mares  septentrionalés  de  Europa,  que,  según  los

geólogos,  sirvieron  de  asiento  .  continentes  que  desapa
recieron  para  surgir  de nuevo  y  sepultarse  .otra  vez,  cu

•  Ibren  espacios  que  durante  largos  períodos  se  han  dispu
taçlo  las  tierras  y  las  aguas,  de relativamente  poca  pro.
fundidad,  de la  que  se  levantan  numerosos  bancos,  bajos

•  yrnultituci  de  islas  y  archipiélagos,  separando  los  abis
•  mos  del Athmntico de  los del  Océano  glacial..  Esta  región

forma  en conjunto  un  gran  relieve  del fondo  del  Océano
que  se extiende  desde  el  continente  europeo  á  la  Groen
landia,  qel  que se  elevan  extensas  mésetas,  en la  primera
yprincipal  de las cuales  sé  asientan  las  islas  Británicas:
uñ  levantamiento  de  su  suelo  de sólo un  centenar  de  me
tros  hai-ía  desaparecer  casi  en totalidad  el mar  del Norte,
el  Báltico  y  el Canal  de la  Mancha.  Aparte  de  esta  mese
ta  existen  otras  también  extensas,  como  la  que  forma  el

banco  de Rockall,  las  de las  Fróe  y  banco  del  mismo
nombre,  y  la  de Islandia.                     -

La  riquéza  ictiológica  de  estos  mares  es  prodigiosa,

çonpitiendo  con  ventaja  con  la  de  los  afamados  bancos
dé. Terranova  en  el  principal  de  sus  productos,  el  ba.

•  calao.  •  •

Uno  de  los  sitios  que  niás  facilidades  pueden  ofrecer
para  su  pesca  son  las  islas  Fre  y  su  famoso  banco,

•   que  se  extiende  á  unas  60 millas  de  ellas,  • en  dirección
y  que  puede  decirse  constituyen  ambos  el  centro
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de  la  rgión  en  que  habita  el  bacalao  en  los  mares  de  .

EUrD  ...

Todas  estas  consideraciones  nos  han  movido  á  pub1icar  l.descripci6fl  de dichas  islas,  tomando  todo  lo  que

se  refIere  á  la  parte  hidrográfica  del derrotero  publicado  
oficialmente  por  el  Real  Depósito  Hidrográfico  de  Co-  .

penhigue  en  1891, corregido  hasta  el día.

ISLAS  FRÓE  (1)

El  archipiélago  de las  Fróes,  islas  de las  Ovejas,  se
gún  algunos  etimologistas,  por  entender  que  este  nombi
proviene  de  Faar,  oveja,  ó  de  los  Navegantes,  según

otros  como  derivado  de  Far,  navegar,  es  una  depen

ciencia  política  del  reinq  de  Dinamarca,  por  más  que
geográficamente  pertenecen  al  grupo  de  las  tierras  es

candinavas.  Consta  de  18 islas  de diferente  tamafio  y  al-  
gunos  islotes,  y  está  situado  por  los 62° lat.  N. y 7° longi
tud  W.  de  Greenwich,  ó sea  casi  en el  meridiano  de San
Fernando,  sobre  el  banco  ó  meseta  continuación  de  los

-  di.mar  del N. qu  sigue  hasta  Islandia  y  forma,  como
hemos  dicho,  una  especie  de  gran  cordillera  submarina

que  separa  las  grandes  profundidades  del  mar  Atlántico
y  los  mares  polares.  Las  islas  Faróe  estín  de  los  archi
piélagos  de Shetland,  Orcadas  y Hébridas  á  la  mitad  de
la  distancia  que  media  entre  ellas  y  el  litoral  noruego
rnspróXmO,  y por  otro  lado  el  banco  de  las  Fróe  se
une  por  otro  banco  submarino  con  las  Hébriclas.  A  juz
ai  por  la  orientación  general  de  la  tierras,  parece  que
lbs.  Frbe  son  fragmentos  de  una  antigua  cadena  de  
móntarias  de las  que  Rockall  es  otro  fragmento,  y  que

(1)  Vgase  la  carta  plana  de  las  islas  que se  acompafia,  que  es  redución  de  la
 29 publicada  pr  el  Real  Depósito  HidrogrcO  de  Dinamarca,  corregida

has  el  día.  .                              .
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esa  cordillera  se  extendía  paralelamente  á  las  cimas  de
las  islas  Caledonias  y de la  Alta  Escocia.  Por  sus  rocas,
clima,  flora y  fauna  el  archipiélago  de  las  Frde  es  muy
parecido  á  las islas  vecinas  6  próximas  iI  Escocia;  pero
por  la  historia  de sus  habitantes  estas  tierras,  tanto  las
unas  como  las  otras,  son  escandinavas  y  no  británicas.
Las  islas  son  de  origen  volcániço  y pertenecen  al  peri o-
do  mio cena, levantándose  desde  el  mar,  ptrticularmente
por  Ja parte  N. y  W.  de  una  manera  abrupta,  y  se hallan
separadas  unas  de otras  pr  canales  profundos  y á veces
muy  estrechos,  fomando  un  laberinto  de rías  en  las  que

•puede  encontrarse  abrigo  en  toda  clase  de  tiempo.  Su
situación  en  la  corriente  del  Golfo  (Gulfstream),  que
sigue  por  la  costa  meridional  de Islandia  y  costa  W.  de
Noruega,  es  causa  de  que  en  ellas  se  disfrute  un  clima
templado,  sobre  todo  en relación  con  la  alta  latitud  que
ocupan,  al mismo  tiempo  que  húmedo  y  variable,  siendo
abundantes  y  frecuentes  las  lluvias  en invierno  y  prima.
vera  y  fas  nieblas  en.verano  y  otoño.

La  temperatura  media  es  de 6°,5  7°  centígrados;  las
heladas  duran  un  mes á  lo sumo,  y en pleno  Enero,  mien
tras  hiela  en  varios  puntos  del  Mediterráneo,  marca  el
termómetro  sobre  3°,  siendo  rarísimos  los  inviernos  en
que  por  el frío  sea  necesario  encerrar  los  ganados,  que
los  pasan  al  aire  libre;  la  nieve  desaparece  de  las  cimas

sus  más  altos  montes  durante  el  verano.  El  mar  que
rodea  el archipiélago  nunca  se  ve cubierto  de hielo, man
teniéndose  la  temperatura  del  agua  entre  70,5  en  Enero
y  9°,5 en Julio,  no encontrándose  fuera  de  la  zona  tropi

cal  sitio  en que  sea  menor  la  diferencia  de  temperatura
del  agua  entre  una  y  otra  estación.

Los  habitantes  son  pobres,  de  carácter  dulce,  honra
dos,  laboriosos  y  hospitalarios;  se  dedican  á  la  cría  de
ganados,  á  la  pesca  y  á las  industrias  derivadas  de ellas.
Las  excépcionales  condiciones  que  todo  el  mundo  les
reconoce  es  causa  de que  los  mismos  noruegos  tomen  
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bordo  de sus  buques  de pesca  un  número  de  tripulantes
de  las  Fróe,  calculando  que  uno  de éstos  pesca  el do1e

que  cualquier  otio
Los  procedimientos  empleados  para  la  pesca  no  difle

ren  de los generalmente  usados  entre  nosotros,  usándoe
en  ella  redes,  palangres  y  cuerdas,  siendo,  sin  embargo;
el  bacalao  más  apreciado  ci cogido  con  lienza  Ó cordel,
que  es,  sin  dua,  el mejor,  conocido  generalmente  ei.ei
mercado  por  el ndmbrc  de  Islandia,  y  que  secan,  dcsp.i..éS
de  abierto  y limpio,  sobre  rocas  en las cimas  de  los  pro.
montorios,  de  donde  viene  el  nombre  de  Klipfisk,  pala
bra  compuesta  de Klipe,  roca,  y  fisk,  pescado,  para  
ferenciarlo  del  que  nosotros  llamamos  pezpalo  y  que
allí  denominan  Sto/elisk,  palabra  también  compuesta  de
Stok,  palo  redondo,  yftsk,  que  secan  colgándolo  y queda

en  forma  redonda.
Las  islas  Frcie  y el  banco  del mismo nombre  son  fi-e.

cuentados  por  pescadores  de diversas  nacionalidades,  de
igual  modo que  las  costas  de Islandia.  En las  islas  se  en
cuentran  facilidades  para  ejercer  la  industria,  y  los  bu

ques  pueden  proveerse  de carne  y agua;  pero  no  hay  ca
reneros  ó  sitios  en  que  puedan  hacer  grandes  repara

ciones.
•  En  general  los  extranjeros  ejercen  la  pesca  con buques.

de  100 toneladas  ó más  conservando  la  pesca  en  sal para
secarla  Ó curarla  definitivamente  al  regresar  á  su  país,

al  terminar  la  campaña,  y  algunos,  sobre  todo  ingleses,
van  provistos  de  viveros  en que se  conserva  vivo  el  ba
çaiao  y  algunas  otras  especies.

En  distintos  puntos  de las islas  hay  establecidas  casas
de  comercio  danesas  que se  dedican  ti  la  exportación  del

•    bacalao  y  de  otros  productos,  como  son  ganado,  ian,

plumas,  camisetas  y  medias  de punto.
LI  archipiclctgo  está  ch  idido en seis  distritos,  Sysscls,y  subdivididos  en  17 parroquias,  y  están  regidos  por  un

gobernador  ,  una  asamblea  colectiva  llamada  Lagilung,
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que  no  tiene  m.is que  caracter  consultivo  para  toda  me
dida  legislativa,  peio  que  es  cjecutisa  en  todo  lo  que  se

t  refiere  a  cuestiones  de interds  local
La  supt  ficie api oximida  de las  Froe  es  de  1 333 ki

lámetios  cuadiados,  y  u  población  se  puede  calcular
 en  10 0))  a  12 000 habitantes

Las  principales  islas  son  Sti ornb, donde  está  la  capital
T/:orsluzvn,  Osteró,  Sudeid,  que  algunos  escriben  Syde
rÓ,  Vaag,  Sandó,  Boró

EXrRACTO  DE  LAS  LEYES  DAESS  QUE  Sr  RCFIEREN  A LA

NAVEGACIÓN  POR  LS  ISLAS  FROE

.‘Leyes  de  21  de  Mirzo  de’ 1855,  8. de Enero  de  1872,
15  de Abril  de  1872,  14  de  Febrero  de  1874,  y  29

Mar2o  de  1887.

 Todos  los  buques  que  vengan  á  las  islas  Fre
están  obligados,  antes  de Lomunicar  con  tierra,  á  reca
lar  á  los  puntos  siguientes

os  buques  prcedentes  4e  países  extranjeros  debén
recalar  á  Tliors/iawz,  en la  isla  Stiomo,  Vacig,  llamado
también  Klaksvig,  en la  isla- BorO, r:  ‘Trangjisvczag,  en
la  isla Sucleró.  .  .  .  .  .

Los  procedente  de  Dinamarca  y  sus  ‘posesiones  pueen  recalar,  además  de los  citados  anteriormente,  á  los

cuatro  . siguients:  Vestmanliavn,  en  la•  isla  Stróm6;

Kongsliavn,  én  la. s1a  strd;  Saud,  en  Sandó,  y  Mid.
ag,  en  la isili Vaagó.  -  ,.-  -

-.11. Ningún  ‘buque’ procedente  de  puerto  ‘donde exista

el  cólera,  según  anuncio  oficial,  debe  comunicar  con  tie
tra  en absoluto  antes  de la  sisita  de alguno  de  los  Mcdi
cos  de  Sanidad  maritima  que  residen  en  los  puertos  de

Vaag  (6 K1aksvig  y  Trangjisvaag.
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Estos  preceptos  rigen  también  cuando  un  buque  viene
con  viruelas  á  bordo,  y el  Gobierno  puede,  por  anuncios
oficiales,  extender  estas  prescripciones  para  cualquier
otra  enfermedad  contagiosa,  y  asimismo  disponer  que
sólo  puedan  tocar  los  buques  infestados  en  sólo  alguno

•          de los  puertos  citados,  Ó designar  para  ello  otro  puerto;
cualquiera

Ley  de 23  de Abril  de 1881  sobre pescadores
extranjeros.

1  Los  pescadores  extranjeros  que  pesquen  dentro  de
la  linea  que  marca  la zona  jurisdiccional,  son  castigados

con  multas  desde  20 á  400 coronas  (1).
1              II. La  misma  multa  se  impondrá  á  los  pescadores  que

desembarquen  el pescado  en  tierra  para  curarlo.  Si  caü
san  algún  daño,  habrán  de satisfacer  una  indemnizacifl
por  el  perjuicio  causado,  con  arreglo  á  las  leyes  que.
rigen  en  las  islas.

III.  Siempre  que  un  buque  extranjero  fondee  en  algún
puerto,  antes  de comunicar  con  tierra,  deberá  el Capitán
presentarse  á  la  autoridad  local  de policia  ó delegado  de
Sanidad,  el  cual  reconócerá  los  papeles  del  barco  y  su
estado  sanitario,  y  vigilará  para  que  ninguno  de  los  tri
pulantes  infrinja  las leyes  de comercio  de las  islas.  Si  él

buque  viene  en  busca  de Médico  por  tener  alguna  enfer
medad  contagiosa  ¿ bordo,  6 hay  sospecha  de ello,  habra
de  sujetarse  á  las  leyes  de  Sanidad  Por  estos  reconoci-
mientos  se  habrán  de  satisfacer  A la  autoridad  local  de

-            policía 6 á  la  de Sanidad  5 re  (2) por  tonelada.  Una  vez.
1            satisfecho este  derecho,  dicha  autoridad  firmará  el  ról,

haciéndolo  constar  asi  y  que  ha  verificado  el  reconoci

(1)  La  corona  equivale  ap’roximadameflte  al  cambio  actual  a 1,60 peSeta.
(2)  El  8re  es  un  céntimo de  corona,  de  modo-  que  préximamente  son  8 cetitimos  de  peseta  por  tonelada  lo  que  hay  que satisfacer.  -
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miento  Para  los buques  de  pesca  extranjeros  que  sólo
busquen  puerto  para  refugio  sin  comunicar  en  absoluto
con  tierra,  no  es  preciso  el reconocimiento,  aunque  per
‘manezcan  en  el fondeadero  hasta  que  el  tiempo  les  per
mita  hacerse  á  la  mar.  Los  infractores  de  las  prescrip

“Yciones  contenidas  en  este  párrafo  serán  multados  con  10
basta  200 coronas

IV.  Los  infractores  de  cualquiera  de  las  prescripcio
jies  de  la  ley  de  23  de  Abril  de  1881 serán  sometidos  á
juicio  público,  quedando  el buque  y  cargamento  respon
sáble  al  pago  de las multas,  que  se  aplican  á  las casas  de
beneficencia,  y  las autoridades  pueden  vender  él  carga
mento  en  publica  subasta  hasta  cubrir  la  cantidad  de

bjda  .

de  23  de  Marzo  de  1888  sobre pago  de  derechos
 tonelaje  de los  buques pescadores  extranjeros  que

enden  pescado  en fresco  ó  salado,  sin  curar  en  las
islas  Fa?r5e.

1.  Se  autoriza  á  los  buques  de  pesca  extranjeros,  con
arreglo  á  las, prescripciones  del párrafo  siguiente,  des—

embarcare!  pescado  fresco  6 salado,  sin  éurar,  en  cual-
•  .uier  punto  de las  islas  Fre  en  que  haya  autoridad  de
Sanidad  6 agente  oficial,  cuando  este  pescado  se ha  ven

dido  á  un  comerciante  establecido  en dichas  islas,  y  ade
•  ms  embarcar  la  sal  suficiente  para  continuar  la  pesca
,.:sin pagar  los derechos.por  tonelaje  dispuestos  en  la  ley

de2l  de Marzo  de  1855.  ‘  ‘  .  .

II.  Para  obtener  esta  franquicia  habrá  de  sujetarse  á
las  prescripciones  siguientes:
‘:22  Que en  la  misma  temporada  haya  obtenido  el buque

eñtráda  á  libre  plática  en  los  puertos  de  Thorshavn,
Vetsmanhavn,  Trangjisvaag  6  J7aag.

b)  Que  el  Capitiln  haya  presentado  á  la  autoridad  6
.:agente  oficial  de alguno  de los  puertos  acabados  de  citar,
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4  los  de Kongs/javn,Midvaag  y  Sand,  el contrato  para
la  venta  del  pescado  entre  él  y  el  comerciante  de  las
islas  Frde,  y  al mismo  tiempo  haya  dado  una  declara
ción  bajo  su  palabra  y  por  escrito  dc. no  desembarcar
otros  articulos  más  que  el  pescado  vendido,  ni  cargar  4

•      bordo más  que la  sal  necesaria  para  continuar  la  pesca,.
y,  en  su  consecuencia,  haya  obtenido  el  oportuno  docu
meato  de la  autoridad  6 agente  oficial  en  que  se  consig
ne  que está  libre  del  pago  de  estos  derechos  de  tonelaje

c)  Que la  descarga  del pescado  vendido  y  la  carga  de
la  sal  no  se  haga  antes  de  que  el  documento  de  la  auto.L

fl            ridad 6  agente  oficial  en  que  se  consigne  la  franquicia
haya  sido presentado  á  la  autoridad  6  agente  oficial  del
puerto  en que  haya  de desembarcar  el pescadó  y  embar
car  la  sal

-  III.  El  Capitán,  provisto  de laautorización  para  desem:
barco  del pescado  y  embarque  de  sal,  según  el  párrafo
primero,-  y  que  haga  otro  uso  de  él  desembarcando  6
embarcando  algún  otro  artículo  cualquiera,  será  casti
gado  con  arreglo  á  lo prescrito  en la  ley de  21  de  Marzq
.dei855  pagando  dobles  derechos  de tonelaje.

-         - -3V.  El. buque  y  cargamento  quedarán  responsables  al
pago  de  estos  derechos  y  multas,  pudiendo  venderse  ep:
pública.  subasta  por  las  autoridades  la  parte  del  carga
mento  necesario  á  cubrirlas.

V  El  procedimiento  paia  todo esto  es  publico  6  civil

RECALADA  A LAS  ISLAS,  13-iiCO  rJEROE,  roIDOS,

CORRIENTES,  VIENTOS

-

-  -La  recalada  á  las  islas  se  hace  a  vcces  dificil   las
nieblas,  pero  las  costas  son ep  general  limpias  desde  un
par  de  cables,  y  puede  decirse  que  sólo eiuste  un  peligro
para  la  navegación  ntre  las  islas  en  tiempo  cenados,
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 es  la  roca  llamada  Munken  (El Fraile),  que está  al S
-  la  isla  Sudcr,  ó sea  la  del S.

La  linea  de  las  100 brazas,  ó  sea  de  los  200 metros
prÓximamente,  ya  que  en el  plano  que  publicamos  todas
las  sondas  están  expresadas  en metros,  se  encuentra  por

:.:‘odo  alrededor  del archipiélago  ¿  una  distancia  de ól que

varía  de  10 á  20  millas;  fuera  de  estalínea  los  fondos
:  suelen  aumentar  mucho  de  repente,  y  desde’  ella  para

tierra  van  disminuyendo  paulatinamente  hasta  los  100
‘metros;  pero  como  la  línea  de los  100 metros  se  encuen
tra  á  veces  muy  cerca  de las islas,  no  sirve  de gran  cosa

:, ‘‘.‘lá.sonda.  ‘                ‘

Muchas  de  las  islas,  Ó gran  parte  de  ellas,  presentan
:.“  caracteres  distintivos  muy  marcados,  como, por  ejemplo,

‘las  islas  Store  Dimon  y  Lille  Dimon  y  el  cabo  Skaallzo
‘v’d  y los  montes  escarpados  de la  costa  N. y  O. El  cono

.“Eçirniento  de  estos  puntosmarcables  es  muy  útil,  razón
porla  qúe  ciamos las  vistas  que  se  acompafian.

‘Banco Frre.—Los  buques  que recalen  viniendo  del W.
pueden  ‘rectificar  su.  situación  por  sondas  en  el  banco
Fr5e,  cuyo  centro  viene  á  quedar  ¿  unas  60  millas
al  SV.  ‘/  W.  de punta  meridional  de  la  isla  Suderó.  El
banco  es  más  extenso  en  la  dirección  NNE.—SSW.,
donde  se  encuentran  baceajes  hasta  menos  de  200 me
tros  en una  extensión  de 50 millas  de largo  y 25 de ancho.

‘F’uera  de este  límite  aumentan.  las  profundidades  de  re-
“1.’ pente hasta  más  de 400 metros.  La  mayor  parte  del  ba

.co  es  una  meseta  desde  100 á  140 riietros,  en  cuya  parte
el  fondo  es  de  arena  y  cascajo;  pero  este  fondo  varía

bacia  los  extremos  en  donde  se  encuentran  piedras  y
arena  gorda.

Entre  este  banco  y la  gran  meseta  en que  se  hallan  las
islas  FrSe  se  encuentra  un  grupo  de rocas  que  se levan
ian.  verticalmente  del, fondo,  sondando  sobre  ellas  150
 4200 metros,  encontrándose  entre  esas mismas  rocas  pro
.fundidades  muchomayores.        -
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El  banco  Fróe  es visitado  todos  los  años,  no  sólo por
pescadores  daneses,  sino  también  extranjeros,  que  se
dedican  á. la  pesca  del  bacalao,  cuya  pesca  tiene  gran
importancia  aquí.

Las  corrientes  que  se  experimentan  alrededor  de  las
islas  por  efecto  del flujo y reflujo  son muy  fuertes,  razÓn
por  la  que  los  buques  de  vela  que  recalan  á  las  islas  de
ben  tener  y procurar  el mayor  conocimiento  sobre  ellas
y  navegar  con  precaución.  La  corriente  producida  por  el
flujo  es  llamada  por  los  habitantes  Vestfald  y  la  del re
flujo  Óstfald,  pero  los  de  las  seis  islas  N.  y  los  de  la
costa  NE.  de  la isla  istero  les  dan  el  nombre  completa
mente  al  revés,  es  decir,  al  flujo  Óstfald  y  al  reflujO
Vestfald.

Esto  obedece  á  que  la  corriente  del  flujo tira  en  direc
Ff  ción W.,  que  es lo que  quiere  decir  Vestfald  en las islas

del  Sur  y  hacia  el E.,  ó lo que  es lo mismo,  i)stfald  en las
del  N.

•  En  el  plano  danés  las  flechas  marcan  la  dirección  del
flujo  y las  cifras  que  van  junto  á ellas  indican  la  hora  en
que  cesa  la  corriente  del flujo en la  dirección  de la  flecha
            en los  días  de  novilunio y  plenilunio.  Teniendo  en  cuenta

que  así  el flujo como  el reflujo  corren  próximamente  du
rante  seis  horas  y  doce  minutos,  ó  sea  que  la  hora  de

j              la pleamar,  6 mejor  dicho,  la hora  en que cambia  la  diree-.
ción  de  la  corriente  de un  día   otro  desde  el novilunio

            ó plenilunio  se  retrasa  cuarenta  y  ocho  il. cincuenta  mi
natos,  no  es difícil  calcular  la  hora  en  que  cada  día  cam-..
bia  la  corriente.

El  siguiente  cuadro  indica  la  dirección  que  sigue  la  o
rriente  en  el  flujo  en  diferentes  sitios  y  la  hora  en  qué
cambia  la  dirección  de esta  corriente  en  los  novilunidS y
plenilunios.
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Dirección     Irora en quc cesa
•                  de correr en e,ta

SITIOS               de la         drecclón
-                  en los novilunios

corriente en flujo.    y plenilunios.

Canal  SuderfjordNW.       6h  Orn
anal  Sku?ifjord     NW.       5   0

nl.SL’aapcnfjord’WNW.      5   0

.1 Naalsbjjord  . S  ‘/. SW.      4-   Q

.lllestbjjord.;NW.       5  3d
1  T’aagbfforcl.       6   0’

Canal  Vestrnanhavnfjard    NW.       8   0
Canal  MyggencesfjorclNW.       9   0

Canal  Sunclene     NW:       6   0
Dos  millas  al SE.  de  la  Pun

•.‘taMiavenc’sSW.       3  12
Canai  LervigsjjordSE.       12: 30
Canal  Kalsfjord.’   SSE.       1  30

Canal  HciraldsunclS.  .     12   30

Canal  KvannasundSSE.      12  0Canal  Svinbfjord...  . S.  .  .    •. 1   30

Canal  Fug1fjordSE.      •   j

lCerca.de  lós  novilunios  y  plenilunios  tienen  mayor  in
ensidad-  las  corrientes,  pero  no  puede  fijarse  el  día  en

osuced,  pues.mientrs  unos  creen  que  es  el  del

plenilunio  6  iiovilunio,  otros  supo’nn  que  es  bien  un  día
s  después,  y,  por  el  contrario,  las  corrientes  tienen  la

:i  A’üerza  en  las  cuadraturas,,  y  se  conoce  en  esto
por  el  nombre  . de  édste,  palabra  ,quc  quiere  decir

otras  circimstancia  influyen  en  las  corrin  tos,
por  ejemplo,  la  dirección  y  fuerza  del  viento  y  la

ri’y  profundidad  de  los  canales,  y  también  las  co-

tienen  mds  fuerza  cuandola  luná  estú  mírs  cercá

Tooio xuv.—Aoosro, 1S94.                     8
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de  la  tierra  Como  son  tantas  las  causas  que  influyen
-              sobre la  intensidad  de  las corrientes  es  dificil  dar  noticja

fijas  sobre  sus  velocidades,  pero  se  puede  decir  que  en
mareas  vivas  es frecuente  que  á  lo largo  de todas  las cos
tas  de las  islas,  dentro  de  una  distancia  de  una   dos mi
has,  tenga  en  el  flujo  una  velocidad  de  tres  millaspor
hora  y algo  menos  en el  reflujo. En  los  canales  que  sep.
ran  unas  islas  de otras  alcanzarán  mayores  velocidades,
llegando  hasta  la  de  7 millas  por  hora  en  los  sitios  más

estrechos.  En la  ría  Vestmanhavnfjord  la velocidad  de 6
millas  es  muy  comun,  y ha  llegado  el caso  de  que  un  va
por  con  velocidad  de 8 millas  no  pudiera  ir  avante  en  la

i              ria de Svnofjord
A  lo  largo  de la  costa  oriental  la  diferencia  entre  el  nÍ

vel  de la  pleamar  y  bajamar  con  mareas  vivas  es  de 6 á 7
pies  daneses,  Ó sean  2  metros  poco  más  ó  menos.  Enla
costa  occidental  esta  diferencia  es  de  8 á  9 pies,  ó sean.
2,5  metros  próximamente.  Entre  el  cabo  6 punta  Miave-.

 .;            ns y  punta  Glverns  es de notar  que  las  pleamares:  y
fi  bajamares  no  se  suceden  cada  seis  horas  y  que  la  ampli

tud  de la  marea  es  muy  poca
Las  corrientes  producidas  por  el  flujo  y  reflujo  á  lo

largo  de las  costas,  en las  proximidades  de  puntas  ó ba
hias,  sufren  en muchos  sitios fuertes  reveses,  6 sean  cam
bios  de dirección,  que  se  conocen  en  el  pais  con  el nom
bre  de Icler  Al  hacer  la  descripción  particular  de  cada
isla  haremos  mención  de  las  más  importantes  de estas
contracorrientes  Para  llegar  á  tener  un  conocimiento
exacto  ó  siquiera  bastante  detallado  de  las  corrientes

dentro  de  las  ishs  se  necesita  la  permanencia  en  ellas
durante  muchos  años,  por  cuanto  su  estructura  especia
lísima  y  la  multitud  de  canales  6 rías  hacen  variar.  4
cada  paso  su  dirección   intensidad  Para  los habitantes
de  las islas  que  siempre  viven  á  flote  es  de  necesidad  el
conocimiento  de las  corrientes,  pues no podrian  ir avante
con  sus  lanchas  contra  las  corrientes,  y en  cambio4 apro
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 vechndo1as,  se  trasladan  en  poco  tiempo  á  grandes  dis

tancias  á  su  voluntad,  y  ademis  se  evitan  el  peligro  de

 zozobrar  por  los  muchos  remolinos  que  las  corrientes  en

contradas  producen,  que  sobre  todo  con  vientos  fuertes

hacen  muy  peligrosa  la  navegación  en  embarcaciones

..  .jqueflas,  haciendo  perder  el  gobierno   los  barcos  gran-

,‘  des.  Las  tablas  que  insertamos  antes  dan  por  estas  razo

.:.nesÓlo  la  dirección  general  de  la  corriente  en  el  centro

•de1as.rías.

,Rachas.—Otro  de  los  puntos  á  que  hay  que  prestar

gran  atención  al  navegar  entre  las  islas  y  sus  proximida.

.;‘4S  es  la  freéuericia’  con  que  sin  indicación  ninguna,  es

decir,  con  viénto  e  calma  y  buen  tiempo  se  producen

‘:‘.ftiertisimas.rfagas  ó  rachas  ‘de  viento  que  con  tiempos

.ma1os  soplan  con  horrible,  fuerza;  por  ello  debe.  aconse

jarse  al  marino  que  navegue  con  poca  vela  y  con  precau

cjnal  acercarse  á  las  costas.

..Prdcticos.—-Se  encuentran  en  la  capital  de  las  islas  ha.

iiiada  Thorslzavn,  pálabra  compuesta  de  Iuivn,  puerto,  y

/wr,  dios  de  la  guerra  en  la  antigua  mitología  danesa;

pero  como  los  habitantes  de  las  islas  Fróe,  desde  nifios,

viven  continuamente  en  sus  lanchas,navegando  por  entre

las  islas,  conocen  perfectamente  todos  sus  menores  deta

que  venga’por  primera  vez  á  estosmares  hará  bien

er  ‘:to.mar  á  bordo  :alguno  de  los  pescadores  que  e  en

 :cuentran  por  tdas  partes  alrededor  de  las  islas,  lo  que

 :  poco  dinero  puede  conseguirse  y  puede  ser  de  gran

utilidad,  sobre  todo  por  su  conocimiento  de  las  corrien

tes,  especialmente  para  los  buques  de  vela

:•  La  carta  núm.  29  del  Real  Depósito  Hidrográfico  de

.:.Copenhague  á  que  se  hace  referencia  és  una  carta  plana,

y  sólo  debe  considerarse  como  un  plano  de  situación,  á

•.pesár  de  cue  contiene  todos  los  datos  ‘necesarios  al  ma

 -iia  para  poder  navegar  por  entre  estas  islas  En  breve

 reemplazado  este  plano  por  una  carta  esférica  con

arreglo  á  las  más  modernas  observaciones
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La  situación  de  la  escuela  de  Thorshavit,  hallada  poi
Mr  Traber,  es  lat  62° 1’ 52’ N  ,  y  long  6° 45’ 15”  W

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  COSTAS

MUNKEN

Ld;nzna  IV,  num  1)

•  Á 3 millas  y  media  al  S. verdadero  de  la  isla  Suderó,
             que es  la  mas  meiidional  de  las islas  Fioe,  se  encuetia
el  islote  llamado  Mu ziken (el fraile),  que  es una  roca  d  30
pies  daneses  ó 10 meti os de altui a,  que antes  tema  30 me
tros  de  alto  sobre  el  nivel  del  mar.  Algunos  cabsr              al ENE  de  él se hallan  algunos  Fleser,  que, como  hemosdicho  antes,  son  rocas  bajas  que  sobresalen  del agua,’:y

éstas  son  muy  bajas.  Entre  estas  rocas  y  el  Mun1en  la
mar  esta,  aun  en buen  tiempo,  muy  alborotada,  efecto  de
las  corrientes.

Entre  el  Munkcn  y  la  Sudero  el  fondo  es  limpio,  pero
como  las  corrielites  son  muy  fuertes  y  enconti adas  y  el
fondo  es  muy  desigual,  hay  siempre  mucha  marejada  y
remolinos,  no  debiendo,  por  lo tanto,  pasar  poi  aqui  sin
imperiosa  necesidad

Las  corrientes  en  estos  sitios  son  tan  fuertes  que  e
hace  peligiosa  la  navegación  en  lanchas,  y  esta  ha  sido

t                la causa  de  que  en  los  antiguos  tiempos  ci eyeron  erre
neamente  que  entre  Suder  y  Munken  existía  un  peli
groso  remolino,  que  llamaban  Sumbo

Jj’  ‘4

•       •  •  SUDERÓ

Desde  la  punta  mits  meridional  de la  isla  Sudero  hasta
la  via  Vaagsfjord  la  costa  es  alta  y  cortada  d pico,  no
ofrece  ningun  fondeadero  Enfrente  de  la  punta  meri
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s  pequefios  islotes,  y  muy. cerca  y  por  fue.
,.d,e eños  existe  un  bajo,  en  el que  rompe  la  mar.  Algo
‘;al  N.,  es  decir,  al  N.  de la  punta  Rcttcrtange,  se  en-,
entra  también  muy  cerca  de  la  costa  otro  bajo,  y por

(1 3 cables  de  distancia  de  los  islo
encuentran  .otrós  dos  bajos,  sobre  los  que  hay  8

étros  le  fondo.
Va.agsfjo•rd.—Es  una  ría  que  se  interna  en  la  isla  por

ntr  la  punta  Gr5i:ncns,  que es  bastante  acantilada  y
Forkcr/incrs.  Esta  última avanza  hacia  el  mar

 un  suave  declive,  y la  parte  más  baja  es plana  y cu
rta,  de  musgo.  Al  entrar  en la  ría  los  buques  deben.

-por  media  canal  ó un  poco  hacia  su  parte  meridio
‘pues,  entre  Forkerjins  y  la  aldea  de  Ns  existen

rentes  escollos.á  una  distancia  de 4 cables de la  costa,
s  cuales  rompe  el mar  con  vientos  frescos  del E.

D  desde  el Norte  debe  navegarse  de modo que  no
la  punta  Agraleide  con  Frod6inypen,  antes  de

acontrarse  enfrente  de  la  boca  de  la  ría,  y  recordar
por  fuera  de  Gr5nnencrs el mar  suele  romper  cuando

•          . Cuando  se haa  pasado  la  aldea  Ns,  la
s.  s’  limpia  én  toda.  su  extcnsióh,  ,de  modo  que  el bu
Le”puede  bordear  con  libertad.  Se  puede,  si  es  neces

-  ‘  en  cualquier  pal-te,  pues  el fondo  es  arena
•        paite’ más  interior  de  la  ría.  Para  buques  gran.

)ndeadero  es  de  7 ú 8  brazas  (13 6 15 iiie
y  ‘corno el  foido’  dismiiuye  gradualmente;  los  bu•

-    spucdn  hacerlo  más á tierra  hasta  3 bra
 (6 metros),  enfrente  de  la  iglesia,  en  donde  se  en

..ñtran  bien  abrigad’os.

Lobro.—En  la  ‘ría  Vaagsfjord  se  abre  una  pequefia
aeisu  parte  Sur,’llamada  Lol»’o, que  es un  buen tene

 la  calidad  del fondo  en la  parte  exterior,  donde  hay
¿  .í4 brazas  (24 6 26 metros),  s  arena  fina  y blanca  y
 el interior  fango.  En  la parte  más  interior  se  encuen

an  algunos  bajos,  por  dentro  de.los  cuales  pueden  fon
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dear  los pequefios  barcos;  esta  cala,  sin  embargo,  no  es
muy  conveniente  por  fas  fuertes  rachas  Ó ráfagas  que
suele  haber  en ella.

Corriente.—Desde  la  ría  Vaagsfjord  hacia  el  S. hasta
pasar  la  punta  más  meridional  de  la  isla  Suder3  la  co
rriente  se  dirige  hacia  el  Sur  nueve  horas  y  hacia  el    -

Norte  tres  horas.
Ensenada  Hove.—Está  al  N.  de  la  ría  Vaagsfjord,

abierta  completamente  hacia  el mar,  de modo que  en  ella
se  levanta  mucha  mar  con  viento  del E.,  y  como  el tene
dero  no  es  bueno,  no  debe  fondearse  en  ella.  En  caso  de
necesidad  de hacerlo  se deberá  navegar  por  media  canal,

•     pues hay  bajos  á  ambos  lados  de la  entrada  en su  parte    
•     exterior,  fondeando  hacia  su  parte  N.  sobre  10 ó  12 bra

zas  (18 6 22 metros)  fondo  arena.
Trangjisvag  (plano  núm.  153).—Está al  N.  de  la ense

nada  Hove  y es  uno  de los  mejores  puertos  y fondeade
ros  de las islas.  Corno  es  la  única  plaza  comercial  de la

8     isla Suder?J,  tiene  mucho  movimiento  y es  muy  frecuen
tado  por  los  pescadores  extranjeros,  tocando  en  él  los
vapores  correos  de Dinamarca.  Hay Médico y  Alcalde.

Para  recalar  á  este  puerto  6 ría  hay  muy  buenas  mar
cas:  entre  ellas la  pequeña  islade  Lille  Dirnon (lámina IV,
número  2), y  el  promontorio  Frodbbnyp,  qu  es  alto  y
negruzco.

La  ría  Tranjisvaag  se interna  por  entre  la  baja  y  es
trecha  punta  .Skarvetange  y la  punta  alta  de I-Ii$dde.

Desde  Skarventange  se  extiende  en dirección  SW. y
hasta  una  distancia  de 3 t/  cables  (650 metros)  una  res
tinga  de diferentes  fondos  sobre  la  que  casi  siempre  rom
pe  el  mar,  arbolando  mucho  cuando  soplan  vientos  de
fuera.

Las  marcas  para  pasar  libre  por  el  Sur  de esta  restin
ga  son: Blaa  Fos  (río  azul)  debe  verse  libre  por  fuera  del
monte  que  está  en la  costa  N.  de la  ría;  Blaa  Fos  es una
quebrada  profunda  que  se  distingue  bien,  situada  en  la
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parte  más  interior  de la ría.  Viniendo  désde  el N. no debe
dejar  cubrirse  la  isla  Store  Dimon  hasta  que  Blaa  Fos
se  vea.  Si  el tiempo  es  cerradoy  este  último  no  puede
distinguirse,  se  puede  uno  guiar  por  otra  marca;  esta  es
una  barranca  que  baja  desde  una  cerca  6  tapia  y  se  en
cuentra  al  S.  de la  casa  más  SE.  de la  parte  más  alta  de
la  aldea  Froclbjj. Cuando  la  barranca  sé  ve  en  suave  de
clive,  el  buque  encuentra  por  el S.  y libre  de  los  escollos
de  la  restinga  de la  punta  Skarvetange.  Si  tan  cerrado
esta  el  tiempo  que  no  se  puede  distinguir  ninguna  de
estas  marcas,  el buque  debe  acercarse  más  hacia  la  costa
meridional  de la  ría,  á  una  distancia  de ella  como  la  ter
cera  parte  de su  anchura.

Las  mejores  marcas  hoy  son  enfilar  los  dos  nuevos

faros  construídos  en  la  península  Galgatange.
Por  fuera  de  la  punta  Hüddq,  á  muy  corta  distancia

(50  á 70 metros),  hay  un  bajo  cubierto  en  pleamar  que  se
une  con  la  costa  en  bajamar,  y á  300 metros  al  SE.  de
este  bajo  existe  otro  que tiene  7 metros  de agua  encima  y
sobre  él  rompe  el  mar  con furia  con  temporales  de fuera.
Para  ir  libre  por  el  E.  de  este  bajo  se  debe  ver  la isla
Stor  Dimon  por  fuera  de  Frodbnyp  ,  y  para  pasar  por
el  N.  del mismo  bajo  la  aldea  Trangjisvaag  debe  estar
cubierta  con  la punta  Hódatange.

Después  de pasar  Skarvet  tinge  se hace rumbo  por fuera
de  Ridatange,  pero  si  soplan  vientos  duros  de  fuera  se
debe  tener  en  cuenta  el  bajo  Kirlcegrunde,  sobre  el que
rompe  la  mar.. Desde  Iliidatange  se  navega  hacia  el fon
do  de la  ría,  acercándose  más  á  la  costa  Norte,  á  la  que
puede  aproximarse  hasta  100 metros.

Sobre  la  costa  meridional  hay  un  bajo  que  sale  hasta         .  1
120  metros  hacia  el Norte  desde  Galgatange,  y  otras  dos
restingas  de piedracon  4 y  7  pies,  situadás  en  las direc
ciones  al  NE.  y  E.  de los  islotes  Holmen.

Se  va  libre  por  el  N.  de  estos  bajos,  no  teniendo  cu
biertos  Kjeldevigsl’islm  con  Galgatange.
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ladera  N  del monte  Grunsfjeld  (en  el  ‘fondo de la  ría),
enfilada  con  la  iglesia  de al  aldea  ICvilbo

Los  buques que  tengan  necesidad  de tomar  carbón  pue
den  fondear  sobre  la  costa  Sur de  la ría,  enfrente  de una
cala  pequeña  que  hay  por  dentro  de  la  punta  Ranen  con
8  brazas  de fondo  6 menos. El tenedero  suele ser  mejor  al
otro  lado  de la  ría,  enfrente  de  la  iglesia,  en 5 brazas  ó 6
de  agua.

La  ría  está  abierta  á  los  vientos  del E.  que  levantan
mucha  mar,  que  rompe  sobre  la  costa;  pero  durante  el
verano,  en  que generalmente  el tiempo  es  bueno,  se  pile-..
de  estar  fondeado  en ella.  Los  vientos  del W.  soplan  con

.,  

fuertes  rachas,  siendo  preciso,  estando  anclado  sobre  la.
costa  meridional,  amarral  el buque  con estachas  á tierra
porque  el fondo  es  bastante  acantilado

Kvalvig  —Al N  de la  ria  Kvalbofjord,  y  separada  de
ella  por  la  punta  Mia vences,  hay  una  pequeña  cala  ha

mada  ICvalvig,  cuyo  fondo  va  disminuyendo  paulatina-.
mente  desde  15 á 6 brazas,  arena,  pero  como  está  com
pletainente  abierta  al E  recalando  mucha  mar  con vien—
tos  de esta  dirección,  no puede  recomendarse  fondeiw e
ella  sin necesidad.  En  caso  de fondear  aquí,  debe hacérse
sobre  la  costa  Norte,  á  un  cable  de ella,  como á  la  mitad
de  la  distancia1  desde  la  entrada  al  fondo  de  la  cala,  en
8  brazas  de agua.

La  costa  Oeste  de  Suderb  no  tiene  puertos  ni fondea
deros,  siendo alta  y cortada  á  pico  Es limpia  hasta  medio
cable  de ella,  á  excepción  de las  restingas  que  se  extien
den  medio cable  hacia  el  mar,  desde  las  puntas  Fjelas,
tangen  y  Famoye  Con  temporales  no  debe  atracarse  6.
esta  costa  por  lo  mucho  que arbola  la  mar  6. causa  del
fondo  desigual  que  hay  cerca  de ella.

Suderofjord  —Asi se llama  la parte  comprendida  entre
la  isla Szdero  y las  islas  .Store Dimon  y Llle  Dimon

Li.
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STORE DXM0N:v LILLE DIMON

(Ldmina  IV,  rnm.  2.)

21

dos  pequeñas  islas  son  más  ó  menos  acantiladas,

ias  y  con  mucho  fondo  en  sus  inmediaciones.  Sólo  se
áellas  en.  pocos  sitios.  La  mayor,Ó  sea

    Store Dimon,  está  habitada,  y  la pequeña,  Lille  Dimon,
no  Lille  Dimon  es  de  forma  redonda,  y  su  vista  es  por
todas  partes  algo  semejante  á una  choza

Corrientes  encontradas  —En  la  parte  W  de  la  isla
Store  Dimon,  con  la  corriente  llamada  Vest.faldet,  se
 forñiá  un  (Ide)  remolino  llamado  Klaiver  Ide,  y  con  la
corriente  llamada  ?Lstfaldet  se  forma  otro  sobre  la  costa
E  de la  misma  isla

SKUÓ

Por  toda  la  costa  de  la  isla  Skuo,  que  es  mayor  que
Store  Dimon,  no  se  encuentran  fondeaderos,  porque  se
 lévanta  desde, gran  profundidad,  y  sólo  por  las  puntas
NW.  y SV.  ,hay algunas  pequeñas  rocas  que se  extienden
hasta  2 cables  de ella

Remolino  6 contracorriente  —Sobre la  costa W  se for
ma  un  remolino  que  deben  evitar  las  pequeñas  embarca
ciones,  especialmente  con  mar  del W

Skuofjord  —El canal  entre  las  islas  Skuo  y  Sando  se
conoce  con  el  nombre  de Skuofjord  En  este  canal  se  en
cuentra  una  linea  de  menor  fondo,  que  es la  que  va desde

‘la  punta  NE.  de  Sku5  á  la  aldea  Skarvens  en  la  isla
Sancl5,  en cuya  parte  rompe  con  fuerza  la  mar  con  vien
tos  duros,  pero  que  no  tiene  bajos  como podria  creer  el
que  pise  por  este  canal  al  ver  las  rompientes.

SAND5

Sandsbugt  —Es  una  rada  que  se  encuentra  al  lado

ee
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•         SW. de la  isla Sand5;  esta  completamente  abierta,  y
ello,  con  viento  Sur,  se  levanta  en  élla  mucha  marr  
debiendo  fondearse  aquí  nis  que  cando  se encuentren:
al  pasar  por  el  canal  de  Szi5fjdjentos  ó corrients
contrarios.  El  mejor  sitio  para  fonclar  es  enfrente  de a
iglesia  de  la  aldea  Sand,  en 8 ó 9 brazas  fondo  arena.  E,
la  parte  E.  de la  punta  W.  de la  bahia  hay  algunos  bajos
que  se  extienden  hasta  un  cable  de la  costa  y  en  los  que
ompe  casi  siempre  el mar.               •-

En  la  aldea  Sand  vive  el  Alcalde  que  gobierna  estas
tres  islas  de  Saiid  S/’u  y  Slore  DiIIO,Z.

Desde  la  costa  SW  de  la  punta  S  de  la  isla Sanclo  se
extiende  una  restinga  hast
   un cable  de  distancia,  y  en
fre  ntaSE.,  ües

muy  maicable  y que  se  llama
   •Da/zlsnyp,  hay  un  bajo  que

•      vela siempre.
Dahlsn3-p, S. 53  W. 3 millas.

Hnsevig  y Skaalevzg.—Son
dos  pqueñas  calas  en  la  costa  E.  de la  isla  Sand5,  yen
que  se puede  fondear,  aunque  est  completamente  abier-.
tas  al  E  Paia  buscaj  cA fondeadeto  se  puede  uno guiar

por  e  escandallo  y  anclar  en 8  ó 10 brazas;  en  Husevig
el  £Qfldo es arena  y  en  Skaalevig  se  encuentran  algunas
idran  elfojdo:

La  iglesia  de  Husevig  tiene  el fi  ente  y  la toi re  pintada

de  bléñco,  y puede  servir  dé. marca  pia  bucr  el fon
deadeio

•

y                                             •:-

-      -

Skaalliovcd,  N.1/4NE.  14  millas.

Saal1zoved.—Este  cabo  Skaalhoved,  que  por  su  estruc-  -
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ura  se  distingue  muy  bien,  separa  las dos calas  nombra
s  antes  Este  cabo  esta  hoindado  al  nivel  del  mal,

 lo  agujerosde  entrad  jbr  árñbos  lado  N. y
.  cuya  dirección  sigue  esta  espeie  d  túnel.

ii  la  costas  de  la  isla Sancl  no  se  encuentra  ningún
o  fondeadero.

costa  eslimpia  ú  exepéió  deJa  pe
quefla  restinga  que  sale  hacia  el NE  de  la  punta  Kv cii

 dia  ‘milla, y  por fuera  de lacúal  hy  dóspie.
dras  cubiertas  siempre  con  ties  brazas  de agua  sobie  la

Y rns   tierra  y  15  brazas  sobre  la  de  áfuera.-  Cdn  
[Y, esa  no  debe  aproximare  ú  la  punta  Kvciln,  por

étro  de la  cnfilacfd  lprte  .  de  la  isla  Kolter  con
la  falda  E  de la  isla Hesto  Cerca  de la  punta  S  de la  isla
se  encuenti  an los  dos bajos  nombi  ados  No se debe  atra
crla  punta  porque  allí  la  corriente  es muy  fuerte.

ún  islote  ambjn   ditfñjb1e
que  se  encuentra  sobie  la  punta  N  de  la  isla  Sando,  se
parado  de elI-i poi  un  esti echo canal  llamado  HoddaSund

isó  desde  alguna  ditncia  parece  el cabo  Skaaulioved.
los  reno1inos  que  se  fcrman  ú lo

largo  de  las  costas  de Scuid,  los mis  ñotables  sonclI1a
mado  Borger  .Me poi  fuera  de  la  cJa  SÁaaievig  y  otio
que  se  extIende  desde  la  punta  SIarvc;z  hacij  la  cala
Sarnlsbugt  Con  la  corriente  llamada  Ostfaidct  se forma

ótró  frente  ii  Str6jnnwb,  e  on  temporale  del  E  
extiende  hacia  el E  ,  a  tanta  distancia,  que paia  evitarle

Yes.pjcjo.Stener  la  cota  altade  Kaibaksijordefiida
con  Baaren  en la  isla  Nczcils5.

          .                    -    .  .  -

FiESrd  Y  KOLTER

Las  costas  de estas  islas  son  limpias  por  todas  partes,
.Pr-nó  existe  en ellas  ningún  Puerto  ntfondcader6

Saapenfjor  se  llama  el  canal  entre  las islas  Sandcj  y
Hesto.
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Koltersund  se llama  el  canal  entre  Kolter  y Hestb
Hestqfjord  se llama  el canal  entre  Hest5  y Stromi..

-  Estos  tres  canales  son  limpios  y  de  mucho  fondo,  pero
como  en ellos  hay  fuertes  corrientes  encontradas  se  for.
man  muchos  remolinos,  hervideros  y rompientes  que  ha
cen  creer  que  existen  bajos.

Remolino  ó contracorriente  —No debe  aconsejarse  pa

sar  por  los sitios  donde  más  rompe  el  mar,  y  especial,
mente  debe  evitarse  el  remolino  que  se  encuentra  en  la
punta  meridional  de la  isla  Hesto,  causado  por  la  corrien
te  llamada  Óstfaldet

NAALS5  Y  STRiMi

(Lámina  IV,  núm.  3.)

7izorshavn.—La  isla  StrtSm5 es  la  mayor  y  de más  im
portancia  de las  FrSe,  y  en  ella  se  encuentra  la  cipital
llamada  Thorshavn,  donde vive  el Gobernador  de las islas
y  altos  empleados  del  Gobierno,  y  en  dicha  capital  se
pueden  obtener  Médico,  agua  y provisiones  frescas,  y re.,
mediar  pequeñas  averías.Recalada.—?  ara  entrar  en  la  rada  de  Thorshavn,  des.

pues  de reconocer  la  isla  Naals,  se  puede  pasar  por  el
N.  6 S.  de esta  isla,  pero  es  preferible  para  los barcos  de
vela  hacerlo  por  el N.,  porque  la  corriente  llamada  Ves
faidet,  es decir,  la  que  tira  al  SW.  corre  generalmente.
con  más fuerza  que la  llamada  Ostfaldet,  6 sea  la  que tira,.:
al  NNE.

Faros.—En  la  punta  SE.  de  la isla  NaalsS,  enfrente  de,.’
la  roca  Kabelen,  hay  un  faro  de luz  blanca  con  destellos.
cada  medio  minuto,  de  cinco  segundos  de duración.  La..
altura  de luz  es  de  220 pies daneses  (68,20 metros)  sobre..’,•
el  nivel’ del  mar  y  alcanza  hasta  21  millas,  pero  puede
verse  hasta  27.  La  torre  en  que  está  situado  el  faro  es

1             blanca,, de 46 pies  de altura  sobre  el  terreno.     ..  ‘:1.
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En  la  punta  Baaren,  que  es  la  punta  SW.  de  la  isla

--   y  otra  farola  de  luz  fija  que  tiene  un  sector
Le luz  blanca  qie  ilumina  desde  el  SE.  hasta  una  línea

   por el  S.  de  Kirkeb5nces;  otro  sector  de  luz
roja,  la  mitad  meridional  y  verde  la  mitad  Norte,  que
alumbra  desde  Kzrkebontes  hasta  la  punta  Glovernces,

 últimamente,  otro  sector  de  luz  blanca  que  ilumina
desde  la  parte  NE.  de  Gliiver,ues  hasta  la  punta  Tjir
•nences.

La  altura  de  la luz  es  de 123 pies daneses  (38,10 metros)
sobre  el  nivel  del  mar;  la  luz  blanca  se  ve desde  11 mi
has,  la  roja  desde  9 millas  y la  verde  desde  7 millas.  Está
colocada  en el  rincón  de  una  casa  cuadrada,  pintada  de
blanco,  de  12 pies  de altura  sobre  el terreno.

Los  dos faros  de  la  isla  Naals$  se encienden  desde  20
cje Julio  á 20 de Mayo,  es  decir,  que  sólo  están  apagados
en  los dos meses  que  no  hay  noche.

.La  Gorriente  Vestftldee  ó del flujo,  en el  canal  forma.
do  entre  la  isla Naals5  y Str5mü,  llamado  Nqalsfjord,
çi’ra en  dirección  Sur,  y  al poco  tiempo  de  empezar. á  co
rrer,  forma,  por  fuera  de la  punta  N.  de la isla Naals6  un
remolino  ó cóntracorriente  que  poco  á  poco  se  extiende
hacia  el Sur  y  aumenta  su  anchura,  llegando  en  las  co
rrientes  fuertes  hasta  un  tercio  de  anchura  del  canal.  De
esta  contracorriente  pueden  aprovecharse  los buques  ue

1 entran  por  el S.  de  la  isla I%Taals5, cuando  sube  Ja marea
óse  siente  la  corriente  Ves/faidet,  puesto  que  es  favora
hle  si van  cerca  de la  costa  W.  de  Naalsd,  que  aquí  es
limpia.  Los  buques  que  entranpor  el  S.  con  la  corriente
?istfaldet  no  deben  acercarse  demasiado  á  la  isla  Str6-
mii,  porque  desde  la  punta  Gl5vernces  hacia  el  Sur  se
Vorrna  ‘otra  contracorriente  á  lo  largo  de  la  costa  de

Sfr5m.  Con la  corriente  Ostfaldet  es  mejor  entrar  porelN.,  porque  al  lado  E.  dela  isla  Naalsü  corre  esta  co
riente  seis  horas,  pero  en el  canal  no  más  que  cuatro
horas,  mieñtras  Vesfaldet  corre  ?cho  horas.

-
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la  punta  Batren,  que  es  la  punta  SW.  de  la  isla
 iay  otra  farola  de  luz  fija  que  tiene  un  sector

1uz  blanca  qie  ilumina  desde  el  SE.  hasta  una  línea
pasa  por  el  S.  de  Kirkebónces;  otro  sector  de  luz

roja,  la  mitad  meridional  y  verde  la  mitad  Norte,  que
alumbra  desde  Kirkebonces  hasta  la  punta  Glovernces,
Ç  últimamente,  otro  sector  de  luz  blanca  que  ilumina
desde  la  parte  NE  de  Glovernces  hasta  la  punta  Tjor
nenes.

•  -  r  La  altura  de la  luz  es  de 123 pies  daneses  (38,10 rneros)
sobre  el.nivel  del mar;  la  luz  blanca  se  ve  desde  11 mi,.
has,  la  roja  desde  9 millas  y la verde  desde  7 millas.  Está
colocada  en  el rincón  de  una  casa  cuadrada,  pintada  de
bIáxico,  de  12 pies de  altura  sobre  el  terreno.

Losdos  faros  de  la  isla  Nals  se encienden  desde  20
cte Julio  á 20 de Mayo,  es  decir,  que  sólo están  apagados
en  los  dos  meses  que  no  hay  noche.

-   orriente  Vestfaldee  ó del flujo,  én  el  canal  forma.
cta  entre  la isla  Naals5  y  Strfimi,  llamado  Naalsfjord,

tira  en  dirección  Sur,  y  al poco  tiempo  de  empezar  á  co
rrer,  forma,  por  fuera  de la punta  .N. de la isla Naalsi  un
rérnolino  ó cóntracorriente  que  poco á  poco  se  extiende
hacia  el Sur  y  aumenta  su  anchura,  llegando  en  las  có
rietes  fuertes  hasta  un  tercio  de anchura  del canal.  De

.1    çta  contracorriente  pueden  aprovecharse  los buques  que
entran  por  el  S.  de la  isla  Naals6,  cuando  sube  Jamarea
Óse  siente  la  corriente  Vestfcíldet,  puesto  que  es  favora
ble  si van  cerca  de la  cósta  W.  de  Naals?i,  que  aquí  es

•.  limpia.  Los  buques  que  entran’por  él  S.  con  la  corriente
?stfaldet  no deben  acercarse  demasiado  á  la  isla  Str5-
rni$, porque  desde  la  punta  Glovernces  hacia  el  Sur  se
forma  otra  contracorriente  á  lo  largo.  de  la  costa  de
•St-rdrnd.  Con la  corriente  Ostfalclet  es  mejor  entrar  por

porque  al  lado  E.  dela  isla  Nals5  corre  esta  co
rriente  seis  horas,  pero  en  el  canal  no  más  que  cuatro

;:lxras,  mieñtras  Vesfaldet  corre  ocho  horas,  •  -

1
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Prácticos  —Se pueden  obtener  al entral  ci  ci canal  de
Nacilsofjord,  izando  la  bandeia  de  práctico

Bajos  —Al acercarse  á la  rada  de  Tliorsavn  se  debe
tener  cuidado  con  los  bajos  que se extienden  al SSE. delá
punta  Sjeandscodclen.  Para  ir  libre  de estos  bajos  se  deb
procurar  ver  ci arroyo  de  San gdcjvrde  libre  de la  punta
N.  más  próxima  á  él.

Farol  de puerto.—En  el  ángulo  meridional  del  fuerte

abandonado  hay  un  farol  que  alumbra  en  todas  direccio
nes  Es  una linterna  de luz  blanca  colgada  en  un  asta  y
etá  á  35 pies  daneses  (10,80 metros)  sobre  el  nivel  di
mar,  pudiendo  verse  desde8  millas. Se enciende  desde  l.°
c  Septiembre  á  30 de Abiil.

La  rada  de  Tlzorsluzvn  es uno  de  los  fondeaderos  ne
nos  recomendables  de las  islas;  porque  se  levanta  mar
con  vientos  NE.  y SE.,  aunque  con  lodelW.  se  esté bien
en  él.

•  Se  debe  fondear  entre  Vestre  l7aag  y  Gl5vernces,  en
donde  el fondo  es  arena,  mientras  á ambos  lados  es  á ve
ces  iedra;  la  mejor  riiarca  para  fondear  es: la  torre  de ia
basa  del  Gobierno  enfilada  con  la  parte  E.  de. la  puna
‘T/iíngns,  y sgún  el  tamaño  del búque  debe  fondears
más  ó menos  fuera  de la  enfilacián  del cabo  Ústns  con
punta  Skandseodden;  hay  de  9  á  14 brazas  fondo  y es
buen  tenedero

Linternas  —Para que puedan  guiarse  los buques  que de
noche  desean  fondear  en la  iada,  hay  dos lintetnas  en  la
parte-  de la  ciudad  llamada  Vestre  Vaag,  una  de luz  roja
y  otra  verde,  que  debera  piocurarse  ver  ambas,  puesto
que  la  encarnada  se  oculta  cuando  el buque  esta  demasia
do  al  O. y  la  verde  cuando  el buque  esta  hacia  el E.

Pite;  to  —Lo que  se  puede  decir  puerto  consiste  en  dos
*            pequeñas calas  que  se  llaman  Vesti  e Vazg  y  Ostre  Vaag

sepatadas  por  la  punta  Tlnngnces,  en  que  hay  algunas
casas,  en  estas  calas  hay  anillas  en  las  piedi as  para  que
puedan  amarrarse  á ellas  las pequeñas  embarcaciones



•       REVIS,,TA GENERAL  DE  MARINA

piedras  por  bajo  del  agua,  teniendo  en  total  todas  hs
piedras  3 6 4 cables  de  extensión.  La  punta  Hvidens  se’,.
conoce  por  tener  algunos  manchones  blancos  á lo  que
debe  su  nombre,  puesto  que Hvide  en danés  quiere  decir
blanco.

El  fondeadero  está  por  dentro  de la  aldea  Sund,  en  18
6  20 brazas,  pero  puede  anclarse  en  todas  partes  de  la.

ría,  por  más  que  es  de mucho  fondo,  arena  y lama;  enIo
más  interior  de la  ría  es  peor  el  tenedero.  ‘  ..“

Kollefjord.—Esta  ría  se  halla  al N.  de Kalbaksfjordy’
puede  servir  de fondeadero,  peró  con  vientos  frescos  se
sienten  rachas  muy  dúras  desde  la  dirección  del  monte

llamado  Skejellingefjeld,  de 800 metros  de elevación,  que
,             es uno  de los  más  altos  de las islas.  El  mejor  fondeadero

es  enfrente  de la  iglesia  de Sjov,  en  10 6 14 brazas,  buexz
tenedero.

Kvcilvig,  pequeña  cala  situada  poco  más  al  N,  de  las
rías  antes  nombradas;  es  un  buen  fondeadero,  y  aunque•
también  se  sienten  ráfagas  no  son  tan  fuertes  como  ls
que  se  experimentán  en  las dos anteriores.

Sundene  es un  estrecho  canal  ‘entre  Stróm)  y  Osteró,
•   lleno  de rocns  que  hacen  imposi.

1                               ble el paso  de los  buques  por  él,
lascuales  rocas  empiezan  mme

•                               diatamente al  N. de Kvalvig,  ex
tendiéndose  hasta  una  distancia

ft’:                               de milla y  media.  En  dicho  sitio
las  corrientes  son  extremada

Kodien,  SW.  t/  S.  5 millas, mente  fuertes.
•     Eidefjord  es  el  nombre  que  se  da á  la  parte  N.  del

r               canil Sundene  entre  Stromo  y Ostero  Es  dificil  ver  su en

trada  por  ser  estrecha,  y la ría  está  abrigada  del  mar  y’
viento;  pero  no  es  tan  difícil  encontrarla  por  hallarse  á
uno  de sus lados  el cabo  Kodien  que es  fácil  de distinguir,
y  al otro  lado  el  cabo  Myling,  también  muy  marcable,  y’
al  E.  de él la  roca  Stakken,  que  está  muy  cerca  de lacos

 :
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á.’Como  el cabo  .Xodlen  está  unido  á  la  isla  Óster  por
-   o  muy bajo,  cuando  se ve A’ distancia  desde  el  N.
e  una  isla.  El  cabo  Myling  se distingue  por  ser  un

:«prornontorio  alto  de 700 metros  de  altura  cortado  A pique,
como  si fuera  una  muralla.  (Vase  1dm.  IV,  núm.  4.)

Después  de pasar  la  punta   donde  la  ría  se
estrecha,  hay  de  14 A 16 brazas  de agua,   puede  conside
 rarse  toda  la  ria  como fondeadero  h ista  los bajos de Sun
.denq.  Es  muy  abrigada,  buen  tenedero.,  aunque  hay  bis
tinte  fondo  El  mejor  fondeadei  o es poi  denti  o  de  la  al
dea  Eide,  donde  de un lado  A otro  de la  ria  hay  6 brazas
de  fondo.  .  »

•Haldervig,  pequeña  cala  A dos millas  por  dentro  d  la
ría  Eidafjord,  es un.buçn  puertó,  de donde  es  fácil hacer

A lá  mar;  se  foncla  frente  A la  aldea  en  12 brazas  de
agua,  es  buen tenedero,  7)oi nevzg es otra  pequeña  cala
donde  se puede  anclar  con  vientos  de  tierra,  en  10  Ó 11

•:“.6razas.de  buen  tenedero.                          . •  -

:Stakken  es  una  roca  alta  aislada  situada  en la  punta  N.
de  la  isla Strmó,  por  dentro  de la  cual.sólo  pueden  pasar

los  botes.  .  ..
»‘»‘»•-H;Contracorrjente.A  lo»largo  de la  costa  N.  de  la  isla

Strómó  hay  algunos  reveses  de corriente  que A veces  cho
can  unos  con  otros  formando  remolinos  peligi-osos  para

embarcaciones,  pequeñas.
•Sxen  e  una  cala  pequeña  en la  costa  W.  de  la  isla

Stromo,  que  antes  era  un  buen  puerto  para  buques  pe
qeños,  pero  que  hoy  tiene  su boca  cerrada  por  arena.  .

Vestmanhaunfj’ord  se  llama  el  canal  entre  Vacigo y
Bfromo  Los  buques  que  salen  de  Thorshauin  para  Islan
cha,  suelen  tomar  este  canal  La  corriente  en él  suele  ser
m[uy» fuerte,  y  enfrente  de  las  puntas  se  forman  pequeños

»•:r-moiinos’.que  ‘pueden  dejar  sin  gobierno  A los  buques
“aúnque  lleven  mucha  velocidad;  pero  como  la ría  es  hm
pia- hasta  lacosta,  no  ofrece  peligros.  En  la  desemboca

d’:  no  debe  atracarse  A la  costa  con  tiempos  duros,
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porque  enfrente’ de Mitien,  y al  N. de la  punta  Slettenc$,
hay  algunos  bajos,  en  los  que’, aunque  tienen  bastante
agua  encima,  rompe  cori  fuerza  la  mar.

Vestnzanhiavfl,  situado  en  la parte  W. de la  isla Strnó
en  la  ría  citada,  es  el mejor  puerto  de las  islas  Fr5e.  En
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1’

  l  entrada  del puerto  hay  un  bajo  con  3 ‘/4  brazas  (6 m)
de  agua  que  deja  canales  profundos  á  ambos  lados:  el

del  W  tiene  un  cable  de  anchura,  con  4 brazas  (7 m)  de

agua.  Por  dentro  del bajo  hay  12biazas  (21 m.). El  mejor
fóndeadero  es  frente  á la’ iglesia  en  9 á  10 brazas  (18 m.);
muy  buen  tenedero.

En  luna  nueva  y luna  llena  la  pleamar  es  á  las ocho.
:y  Médico y Alcalde.  -

 Bajo.—Frente  á la  aldea  Velbestad,  en el canal  .Tlestoj

j6’d,  hay  un  bajo,  y  por  so  no  debe  acercarse  á  la costa
.  menos  de 3 ‘/  cables.

“Branclesvig  es una  cala  entre  dos  bajos,  que  en  la  di
rección  SSW.  se  extiende  hasta  un  par  de cables  frente  

•  , ls  ‘aldeas  BÓ’ y’. Ki’rkebJ. Esta  última  aldea  se  distingue
bin  pór  una  gran  iglesia  pintada  de  blanco  con una  to

‘rre  alta.  Muy  cerca,  or  el E.  de esta  iglesia,  existen  las
iuinas  de otra  antigua.’  Al  extremo  de  los’ dos bajos  hay
otios.de  más  fondo.  ll  bajo  más  N.no  sale  exactamente
dela  costa,  ‘sino desde  un islote  frente  á la  aldea Kirkebj.

•  En  este  islote  viven  muchas  aves  acuáticas,  especie  de
pos  que  se  cpnocen  cpn  el nombre  de Edderfugl.  Para
pasar  libre  de estos  bajos  por  el S. e  habrá  de ver  la  pun
ta.’n’ieridional  de  la  ‘isla  NaalsY  descubierta  por  el S.  de

,la  punta  Kirkebó’nces. Al  entrar  en la  cala  no  debe  atra
‘carse  al  bajoN.  á  menos  distania  de la  que  determina  la

•  r  eijfilación  del  cabo  Trolcilzoveci con  la  isla  HeslÓ.  Se  fon

.dea  en 8 ó 10 brazas  cerca  de la  costa,  pero  la  ca1  es  un
nial  fondeadero  y  no  debe  aprovecharse  sin  una  nece
sidad.

ISLA  VAAGÓ

•     • •  •  (Ldmina  V,  núm.  5.)

Sobre  la  costa  N.  de esta  isla no se  encuentra  fondeade.
‘o.alguno.  Entre  las puntas  Tiorneneces  ySycI  a- lidie
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•    hay  algunOS escolloS y bajos,  que  UnOS vetan  y  otros  r
hasta  media  milla  d’e la ‘costa.  Ademas,   WNW.  C
punta  P’itandV  hay  ótro  bajo  que  se  cuentra  á  mcc
milla  de la  coSta y  tieñe  dos brazas  de aU

En  aso  de  necesidad  apremiante  s  puede  ançlar  en
una  pequefia  cala  llamada  Vig.  .

BaflCO,—M N.  de la  isla  Vaag,  á 2 millaS y media  ha
vn  banco  que en  direcCióflNW  .  tiene  miua  y inedia

de  éxtenSiófl,  con  fondos  de  12 y  14  brazas,  y  en el  que
--         coa mal  tiempo  rompe  el’mar.

-  ‘  .  .  MydgeflcSfi0’d  se  llama  el anl  entre  las islas  Vaag5

y  Mydggefl  En la  enfilación  de  Myggn  y  GaaS
holrn, y  la  tercera  parte  de distancia  de ésta,  hay  dos ba
jos  que  están  aislados  Cdfl  7 y  9  brazaS,  en los ue  iam

•    bién  rompé  el mar  con  mal tiempo.  Como, este  cañal  tiene  -

bastante  menos  profundidad.  que la  que  hay  en  las jume
diaciofle  de sus  entradas  N.• y  S.,  se  forman  tan  fuertes

-  remolinos  que hacen  levantar  el  agua  como si fuerañ  eas
cadas,  y  en ‘los que  lós barcos  Sifl  cubierta  se  perderían
segurameflt  Los  buques  de velm no  deben  pasar  por  él
sin  necesidad,  pues  constafltemite  tarán  expues.to  

perder  el  gobierno.  ‘  •..

Si  por  necesidad  tuvjer  que  pasrSe  por este  canal,  de-
-       :  berá  atracarSe  al  lado  oriental  de la  ría.

rvaagsff0rd  es una  ría  con  buen  puerto:  A  su  entra
da,  sobre  la  costa  Sur,  hay  dos  pequeOS  islotes  llamadS
GaaSJl0l  y  TÍfld/iOlm,  que  se  distinguen  muy  bien  vis•

-.    ‘  tos  desde  fuera  de la  costa  por  çl N y  por  el  W  ParticU
larneflte  el  islote  Tindh01’F1  es  muy  notable  por  presen
tar  muchos  picos  puntiagúdos.

-       -    La navegación  por  esta  ría  no  deja  d  presentar  difl
E -‘         cultades por  los  remolinos  dicho  del  canal  MyggeflS[

ford,  y n  debe entrarse  en ella con  mal tiempo. ViniO
•  .-  del  Sur  con  la  corriente  l7estfaldet  se  debe  navegar  lo

-          más cerca  posible  del  islote  Gaczskolm  para  que  no le
era  la  corriente;  viniendo  del N.  con  la  co-
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ente  Ost.faldet  debe  navegarSe  cerca  de la  costa  de la
..itrarSe  por  dentro  de la  corrient  del  Ca-

1  en  que  deberá  navegarS  por  el medio de la  ría,  hasta  -

l  bajo- 4ue  vela  siempre,  llamado.  SkjrhOlm,  pudiendo  -

asr  po  ambos lad9sle  éste,  aunque  es  más  seguro  ha
cerló  por  el  N.,  por  extenderSe  un  pequeño  bajo  cubierto
hacia  el SE.  NavegandO  de este  modo se evita  también  la
corriente  que sderagsld  tira  hacia  Skjcerholm.

Si  el buque  ha  de éntrar  en la  ría  bórdea  ido,  habrá  de
tener  cuidado  conel  bajo  cubierto-que  se. extiende  desde
el  islote  TinhOlrn  dos  cables.  Para  pasar  por  el  N.

 este  bajo  s  debe  ver  l  aldea  Siirvaag,  descubierta  al

-  .  de  l  costa  nieridi0na1d  la  ría.  ‘

FondaderO.P0t10  de  Skj4iOlm  laría  es  hin
pia  y  se  puede  anlar  enfrente  eBó  6 sobre la  costa  rne
ridionalde  lría  en. 106  15 brazas  El  mejor  fondeadero
es  ei  la  parté  más  intrior  de la - tía,  donde  se  halla  muy  -.

bien  abrigado  sobre  la  costa  meridional  en 12 6 15 brazas
Desde  dicha  parte  e  exticne  eFbajo  fotido  que  queda  -  -

-  cubirtO  en  pleamar  y  que- es  de arena  hasta  un  ar  de  -  -  -

•   cables.  :.  ‘  .

Midvaag  y ndevaag.—SOfl  dos calas  que  e.encuen-  ..  -

tran  sobre  la  costa  meridi9nalde  la  isla  Vaigd..  Midvaag
-     es un  fondeaaerO  bastante  bueno  drante  el verano  pero

con  los vientoS  5.  y W.  se levanta  en él  marejada.  el  bra
-  ceaje  disminuye  paulatinamente  desde  12 á 5 brazas  hacia  -  :

el  intrior;  el  mejor  sitio  para  fondear  e  el  centro  de la

cala,  cuando  la  aldea  Sandevaag  ha- pasado  de-la  enfila     -,-.    ción  de la  put4  jiliUflZflS  en 6 ó:7  braza,  buen  tene-      -.

dero.  En  Sande  ag  tabiéfl  se- puede  anclar,  porqaeel  -

tenedero  es. bueno,  pero  está  completamente  abierto  á los  -

vientos  del S. En  esta  aldea  vive  el  Alcalde  que  gobierna
las  islas  de  Vaag5  y  MyggeflS.  . -.  -.

TrelleflYPen  es el  nombre.  de  la  punta  meridioñal  de  -     -

-    lTaag,  es  alta  y córtada  á picp  Ala  parte  O. de este  cabo
-.    hay  una  cascada  ancha  e  poca  altura  qu  se  llama  Bus-
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dali  Fos,  que  es’la vertiente  de la laguna  SórvaagS. Vand...
La  cascada  se  distiñgue  bien  en  tiempos  neblinosos.  La

punta  SE.  de  Vaagi  se  llama  Stakkeu,  y -en la  parte  me..:
ridional  de  ésta  se  halla  una  roca  aislada  puntiagúda  /

nombrada  Troldkonefingrefl,  que  ti-aducida  al  pie de la-:  :.  -

letra  quiere  decir,  el  dedo  de  la  mujer  del  diablo.  A dos.
•  cables  por  fuera  de la  punta  Stakken  hay  un bajo que  vela

i

ISLA  MYGGENES

-                  - (Lámina  V,  mm.  6.)

A  lo largo  de  las costas  de  esta  isla no  hay  fondeadero
alguno;  la  costa  es  limpia,  á  excepción  de  un bajo  que  se

•   extiende  algunos  cables  desdela  punta  O y  una  roca  c1.:  -  -
-          bierta siempre,  que  está  situada  á  3 cables  al S.  de la pulí.

ta  E.  de la  isla.              .  .•  1.  -

En  la  costa  S.  hay  una  aldea,  á  la  que  es  dificil  atra
car,  lo mismo que  también  lo  es  en  cualquier  parte  de l-a
isla,  estando  sus  habitantes  á  veces  incomunicados  por
largo  tiempo  con  las  demás  islas.

ISLA  STERb        •

Skaalejjord.  —Es una  ría  que  se  encuentra.  en  la  isla  s-  -

ter  á  la  entrada  meridional  del canal  Sundcne,  y  no  hay
diflcultad  para  entrar  en ella  teniendo  cuidado  con  los ba-  -

-  jos  Flescruc  dc que  se  habló  al  describir  la ría  KaibaksJjord,  pal-a  lo  que  deberá  reconocerSe  la  punta  N.  de la

isla  Naals6  y  las  puntas  T-1VidcJlS  y  Ústna-’s.  Después  d.
pasar  esta  última  punta  debe  navegarse  á longo de la cos  -

ta  Üster6,  que  es  limpia  hasta  una  distancia  de  medio
cable.                        -  -

Kolzgshavn.—-ES  el nombre  que  se  da  á  la  parte  meri—
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ai  de la  ría  Skaalefjord  por  dentro  de la  punta  Salt
s,  y  en ella  se  encuentran  varios  buenos  fondeaderos,
LtQ en la parte  E.  como en la parte  W.,  muy  frecuenta  *

‘r  los  buques  que  por  los  malos  tiempos  se  ven obli.
‘á  abandonar  la  rada  de  Thorsliav/j.  En la costa  E.
se  puede  anclan  tl S  de  la  aldea  Glibre  teniendo  enfila

 y  Salt ns  en  16 y 20 brazas;  sobre
se  fondea  fi mfis de un  cable  al  N. de los sem
se  encntran  cerca  de la  aldea  Sjov  eñ 20

•  i;  es  mejor  el  fondeader  de  la  costa  E.  porque  es

•JiáS  aplacerado  el  fondo,  pero  es  muy buen  tenedero  tan
.  en  uno  como  en otro  sitio.  Toda  la  parte  interior  de la
ríá  Skaalefjorcl  se puede  considerar  como puerto;  en me

 hay  de 28 fi 30brazas  disminuyendo  por  am
bs.ldos,  y  hacia  el  interior  arnbin  va  disminuyendo

muy  paulatinamente;  per,o es  necesario  internarse  mucho
porque  los  fondeaderos  citados  en la  parte  dé  la  ría  lla
.mada  Konshavjz son  completamente  seguros.

En  la  aldea  Solmunde,  en esta  pa.rte  de la  ría,  vive  el

Alcald  de la  isla  ÓsterJ.
•  :Faro  de  Tofte.—Se encuentra  situado  este  faro  en  la
cósta  W;  de la  isla  Ósteró; un poco al S. d  la aldea  7’ofte.

*Esde  luz  fija, tiene  un  sector  blanco  que  ilumina  la parte

 .*çomprendida  entre  cabo  dstns  y  una  línea  que pasa  por
el  E  de los  bajos  Fleserne  y  la  punta  Gloverns,  otro

,  sector  mitad  rojo  y  mitad  vei de,  del cual  la  mitad  roja  es
 del  E.  y la  verde  la  delW.,   ilumina  desde  la  línea an

te  dicha  hasta  otra  línea  que  pasa  por  el NW.  de  los  ba
jos  desde  esta  línea  otro  sector  de  luz blanca  ilumina  la
entrada  del, canal  Sundene  y  longs/zavn  hasta  la  punta
Saltnces  La  luz  esta  colocada  a  12,70 m  de  altura  sobre
  el nivel  del mar,  en  una  tone  ledonda  blanca,  de 7 m  de
 elevación  sobiL el  tcrreno  La  luz  blanca  alcanza  12 mi
 ilásy  media,  la  roja  10  millas  y  la  verde  8 millas;  estfi
 pcendido  el  faro  desde  20 de Julio  hasta  20 de Mayo

hognebue  cs un  bajo que tiene  4 brazas  de agua  encima,

‘la  costa  1.V



136.          REVISTA GENERAL  tE  MARINA

en  que  rompe  el  mar  con  fuerza  en  habiendo  marejada
está  situado  J  cuatro  millas  al  ENE  del  cabo  Óstns  y  .

2  millas  al  S.  7  SE.  del  cabo  Zíavencs.  Para  pasar  poi
el  V.  de  este  bajo  debe  verse  libre  la  parte  E.  de la  isla
Svin  un  poco por  fuera  del cabo  £ia  aren.

L.ambavig  es una  concha  bastante  ancha  y  profunda
que  se encuentra  sobre  la  costa  SE.  de la  isla  (isteró  en
tre  las  puntas  jVebbet y  Míave;us,  y  está  abierta  comp1

Miavcmt,  N  170  E.  2 ,niUas.

tamente  á los  vientos  del  E. y  SE.,  por  lo que  es  mal  fon-.
deadero.  Se puede  anclar  en su  parte  interior  en  16 6 20
brazas.  .

Gjóthevi  es  otra  cala  abierta  también   los vientos  del
SE.  por  lo que  es  mal  fondeadero;  se  puede  anclar  sobrç
la  costa  N.’ en el  interior  en  18  l  20  brazas.  Viniendo
del  SW. para  entrar  en esta  cala  ‘se debe  tener  cuidado
con  un  bajo  cubierto  con  4brazas  de  agua  y  en  el  que
rompe  el mar  casi  siempre,  llamado  SedjetangbUe,  que.
está  situado  una  milla  al  N.  del cabo  MiavenS.  Para  p
sr  libre  de este  bajo  no  debe  taparse  el  riachuelo  que
está  en  el  lado  E.  de Borv2g  con la  punta  Boróns,  an
tes  de que la  punta  T.”olleiues de la  isla  Kalsie  se vea  po
fuera  de Syderdal  en la  misma  isla.

ContraCorrieflte.A  lo largo  de la  costa  SE.  de la  isla
Ósteró  hay  algunos  pequefloS  reveses  de  coriente,  y  n
tre  MiaveflS  y  GjitJzevig  hay  uno  de  más  importanci.
Cuando  la  corriente  tira  hacia  el S.  desde  el  canal  Ler-.
vigsjjord  puede  ser  este  último  remolino  peligroso  con
vientos  del  S.  y SE.  y  con  la corriente  que  tira  haçia4
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Norte  también  puede  ser  peligroso  con  vientos  N  y NW
 es el  nombre  del  canal,  formado  por  un

lado  pot  la  isla  Ostero,  y  por  el  otro  por  las  islas  Boro  y
:Xizlsó.  Este  canal  divide  las  islas  FnrSe  en.  dos  grupos:
el  del  N.  se  llama  Nordererne  y el  del  Sur  Sydrerne;
es  limpio  y profundo,  sintiéndose  en  él con  bastante  fuer

-zalas  corrientes.  El  flujo,  que  tira  del N.,  no  sigue  unfl

dirección  constante,  dcbido  tal  vez á  lo toi tuoso  del ca
;nal,  y quizás  también  por  chocar  con la  corriente  que vie
e•  desde  el canal  de  Kcilsbfjord.  E]  reflujo tira  con  más

‘egularidad’en  su  direciÓn.       .

Ñiglefjord  es una  ría  que  constituye  sin  duda  el  mejor
1’   peito  de la  parte  N. de las  islas  Fróe  y estd  completa.

mente  abrigada  del mar  y del viento;  tiene  un  magnífico
tenedero,  y como las  ráfagas  aquí  soplan  con menos fuerza  que  en la  ría  Klaksvig  de la  isla  Bori,  se  debe  prefe

tirdicho  fondeadero  al  de, .esta  última  ría.  La  entrada  es
:fcil  y  elbraceaje  disminuye  paulatinamente  hacia  clin.

.1:.  tenor.  El  mejor  fondeadero  para  buques  mayores  es  por

l  través  de una  gran  piedra  que  seencuentra  muy  cerca

delN.  de  la  casa  aislada  que  está  más al S,  y. que se ve en
la  costa  E.  de la  ría,  debiendo  fondear  de modo  que  Gal

1’  Úen  se’vea  en  el  centro  de  la  desembocadura,  en donde
hay  12 .ó 13 brazas  de  fondo.  Efl las  proximidades  de  la

‘piedra  dicha,  hay  un  anillo  de  hierto  cTonde .pueden  dar
amarra  los  buques,’  y  otro  enfrente,  al  otro  lado  de

la  ría.            . .  .

Andafjord  es otra  ría  un  poco  más  al  N.,  es  mal  fon
‘deadero  por haber  muha  profundidad,  ser la  costa  N. su

cia,  malo  el  tenedero,  y  levantase  mar  con  mal  tiempo.

:.  .;FuidingsJjord  es’ una  ría  situada  al  N.  dela  anterior  y
cuya  parte  exterior  se  encuentran  25 y 35 brazas  de

aua  sin  buenos  fondeaderos:  es  abirta,  y,  por  lo’ tanto,
ofrece  poca  seguridad.  Después  de pasar  una  punta  baja
obre  la  costa  E.  de esta  ría,  llamada  .s,  se  inclina  ha

el  S. y  desde  aquí  el  buque  ,se  ve  libre  de  marejada
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pudiendo  anclar  en el fondo que  le  convenga;  pero  siem-  .

pre  es malo  el  fondeadero  pordas  fuertes  rdfagas.
IRistang.—Esun
monte  alto  y escarpa
    do que  forma  la  pun
ta  N. de la  isla tsteró.

sos  se  puede  reconocer  este  monte  porque
á  ambos  lados  corren.

Ristang  E   NE  4  millas.       dos ríos.

ISLAS  KALS  Y  KUN

XalsJfjord  es el  canal  formado  entre  estas  dos islas.
Haraldsund  es el  canal  formado  entre  las islas  KunÓy

Bor5.
No  hay  ningún  fondeadero  en la isla  Kalsó sobre  la  cos

ta  W.  ni tampoco  en ninguna  parte  del  canal  Kalsifjord,
ni  en  la islaKin6.  Se  puede  anclar  al  Sur de la  parte  más
estrecha  del  canal  Haraldsznd)  en  el  centro,  eii 10  bra
zas  de buen  tenedero,  pero  la corriente  es muy  fuerte  y no
deberá  anclar  en él  un  buque  de vela  más  que  si acaso  al
venir  del N.  con corriente  favorable.

Klaks  Rked.—Es  la  bahía  que  se  forma  al  S.  de la  isla
Knnii  entre  ella  y  la  isla  Boró,  es  buen  fondeadero  por.
estar  completamente  cerrado.  La  corriente  aquí,  y en es
pecial  el reffijo  que  tira  al  E.,  tiene  mucha  menos  fuerza
que  en  el  canal  Haraldswul:  hay  31 brazas  de agua  en el
centro,  disminuyendo  gradualmente  en  todas  direccione
hacia  las  orillas,  y  es  muy  buen  tenedero.  Con  tempora
les,  sin  embargo,  soplan  fuertes  ráfagas,  y como la direc
ción  de éstas  no  es  constante,  se  debe  fondear  á la  gira.
con  una  sola  anda.  El  mejor  fondeadero  es  sobre  la  par
te  E.  de la  bahía  en  12 brazas  en las marcaciones  siguien
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,  tes  el pico  más  meridional  de  los  tres  que  se  ven  en  la
 isla  KalsÓ al N. del  valle,  enfilado  con la  punta  SW.  de la

isla  Esn?i; y las casas  de comercio  situadas  en la  costa V.
de  la  ria  Kla1svzg,  abierta,s de la punta  que se ve al  N  de
estas  casas.

ISLA  BORÓ

Kiaksvig  se  llama  la  pequeña  ría  que  está  en la  isla

.Bori,  al  SE.  de  la  bahía  Klaks  Riud;  tiene  un  buen  fon
deadero;  los  buques  grandes  podrán  fondear  en  su  me
dinia  antes  de llegar  á  los embarcaderos  de las  casas  de
comercio  que  hay  á  ambos  lados  de la  ría,  en 4 brazas  de

•  agua,  y no  s  puede  fiar  mucha  cadena  por  ser  muy  es
trecha  la  ría.
-  En  el  fondo -de ella  se  encuentra  un  pueblo  llamado

1.  Vaif  ó  Vaag;  este  último  nombre  se  usa  muchas  veces
para  designar  á. la ría  en vez del  de Klalesvig.  En  el pue.

blo  hay  Médico y  Alcalde.
-    La pleamar  es  á las  ocho  en. los  plenilunios  y  novilu
•   .  .        .  -Faro  de Kals6.—Por  el  E.  de  la  punta  S.  de  la  isla

Kals  y  algo  al  S.  de la aldea  Syderdcil,  hay  un  faro  de
luz  fija con sectores:  uno de luz blanca  hacia  el N.  que ilu
niina  el  canal  Kalsófjord,  otro  de luz  roja  sobre  la  isla

1  .Kun  y otro  de luz verde  sobre  la  punta  S. de  esta  mis

ña  isla,  que  alumbra  hasta  algo  por  fuera  de ella; otro  de
luz  blanca  que ilumina  el fondeadero  de Klaks  R/ied,  otro

•  d  luz roja  desde  por  fuera  de la  punta  de  la  isla  Bord ála  entrada  de ría  Klaksvig  hasta  sobre. la  isla  ó  oteo

•  de  luz  verde, sobre  la  costa  W.  de la  península,  que  está
‘al  W.  de la  cala  orivig,  otro  de luz  blanca  que  alumbra
por  el  S.  el  canal  entre  la  isla Borñ  y  (ster,  hasta  por
el  E. del bajo.Sedjetcingsbue,  y,  finalmente,  otro  rojo,  que

•  alumbra  sobre  este  ‘bajo  hasta  una  parte  de  la  punta
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Gjthences.  La  altura  de la  luz es  de  11,80 m. sobre  el ni
vel  del mar,  se  halla  colocada  en  una  torre  blanca  redor’-.
da  de 6,51 m.  de  altura  sobre  el  terreno,  La  luz  blanca
alcanza  12,5 millas,  la  roja  10. millas  y  la  verde  8 millas.

-  .  Esta  encendido  el faro  dsd  20 de Julio  á  20 de Mayo.,
Bord-vig,  cala  situada  en la  costa  S. de  la  isla  Boro;  es

mal  fondeadero,  porque  los vientos  del SE. y  ESE. leva-rP
tan  en  ella  mucha  mar;  se  puede  fondear  en  el  interior
en  el  centro  de la  ría.  Después  de pasar  la  aldea  ore  ha
20 brazas  de fango,  disminuyendo  hasta  5 Ó 6 brazas  arena
fina  hacia  el  interior.  A  la  mitad  de la  distancia  desde’ la
embocadura  hasta  el interior  de la  ría  hay,  á  un  cable  de
la  costa  W.,  un bajo  cubierto  de agua,  que se  debe  pasar
por  el E.  de él.

Acidnafjord  es la  ría  situada  un  poco  mas  al  N. y  ofre
ce  un  buen  sitio  de refugio,  porque  como se encurva,  no

hay  marejada  en el  fondeadero  que  esta  en  el interior  4e
la  ría  freflte  al  pueblo,  y en  el que  hay  18 brazas  de 
fondo  de fango:  a pesar  de  esto  los  habitantes  dicen  que.
se  suele  levantar  marejada  con  fuertes  temporales  delE.
Como  esta  ría  es  más  ancha  que  Boróvig,  es mas  fácil

 .            hacerse á la  mar  desde  ellá.
SvinfffOrd  se llama  el  canal  formado  entre  la  Bor?i y

Videri  por  un  lado  y  por  el  otro  la  isla  Svin5.
Kvannasund  se llama  el canal  entre  la  isla  Boró  y la isla

Vid eró, y  por  él  no  pueden  pasar  los buques grandes  por
que  enfrente  de la  aldea  Deble el canal  no  tiene  mas  que
2  brazas  de agua.  Al Sur  de este bajo  fondo  se  encuentra
un  buen  fondeadero  entre  las  aldeas  Debley  Tofte  en  it

brazas  de  buen  tenedero,  y tambin  se puede  anclar  alN.
del  bajo  fondo  dicho.  La  corriente,  tanto  en el  flujo  como
en  el reflujo,  corre  aquí  con gran  velocidad,  disminuyen-
do  en fuerza  inmediatamente  al  N. y  S.  del bajo  fondo,
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ISLA  SVINÓ

(Lámina  V,  num  7)
1

‘-.E  toda  esta  isla  no se  encuentra  fondeadero.alguno  de
mediana  confianza,  se  puede  anclar  en  la  cala  Vig,  pero
stl  compictamente  abierta  al  E  y SE  ,  en  e so  de hacer
I,  debe  ser  enfiçnte  de la  pequeña  aldea en donde  el fon
do  va  disminuyendo  pocó  á  poco  desde  16  l  7  brazas

ana.
Desde  la  punta  W.  de la  isla  Svino  se extiende  un bajo

que  tiene  grandes  piedras  hasta  la  distancia  de  dos  ca-
‘bies,  y  tres  ócuatro  cables hacia  el SW. de la parte  mñs
exterior  de este  bajo  hay  algunas  piedras  con  3 y  4 bra
zas  de  agua  encima,  que se  conocen  por  el  nombre  de

>•JIavsbodlu1  Es.fácil  recono1cer éste;  aun  con  buen  tiempo.
las  corrientes  producen  grandes  escarceos,  y  con  tempo

‘raes  rompe  con: fuerza  la  mar.  La  situación  de estas  pie
dras  estil  determinada  poi  las  siguientes  enfliaciones  la
punta  SE  de la  costa  N  de  la  ria  Aadnafjord  tapada,  y

»1  punta  NW.  de Svini  enfilada  con  la  parte  exterior  de
las  rocas  que  velan  sobre  la  punta  W  de  la  misma  isla

ISLA  VIDERO

Exceptuando  los  fondeaderos  que  hemos  citado  en el
canal  Kvcmnasund,  no existe  ningun  otro  sobre  las  cos
tas  de la isla  Videro  En caso  de necesidad  se puede  anclar
en  la  cala  Vevig  que se encuentra  en la costa  E  de la isla,
en  10 brazas  ai ena,  pero  está  completamente  abierta  á
los  vientos  del N  y  NE   es  peligrosa

ISLA  FUGLO

Fuglofjord  es  el  canal  formado  entre  la  isla Fuglo  y
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Svin&  Al  S. de la  aldea  Kírke,  algo  má  cerca  de la  isla
SvinY  que  de  la  isla  Fugl?i,  hay  un bajo  cubierto  llamado
Skols/zuse,  sobre  el que  no  deben  pasai  ni  los  buques  ni
los  botes  por  las rompientes  que  en  él suele  haber  á áu

iffi  sa de las  fuertes  corrientes.
No  hay  en  Fugl  fondeadero  bueno,  pero,  á  ser  necesa

rio,  se  puede  con  vientos  del  N. y Ñw. fondear  en la  cala:
Hattervig,  en su  medianía  á  dos cables  de  a  costa  en 20
ó  25 brazas.

Bispen.—Es  el  cabo  más  al  E.  de la isla  Fug1ó,  que es:
muy  escarpado  y  fácil  de  conocer.

ía

4; k.

í!  •



13          REVISTA GENERAL DE MARINA

prueban  que las  demás  naciones  piensan  en ello.  Si es im
posible  decir  dónde  ó cómo  se  producirán  esos  encuen
tros  mortíferos,  se  puede  afirmar  que  las  medidas  sá
nitarias,  preparadas  en  esos  limites,  responden  admira
blemente  al  espíritu  de  la creaciÓn  de  sociedades  de  
corros  y al fin que ellas  tratan  de alcanzar;  pueden  ejr
citar  su  generosidad  y  su  abnegación  sin  molestar  para:
nada  á  los combatientes;  este  sería  su  papel  más  efida..
Porlo  demás ¿qué lazo podría  existir,  sino  fuera  por  eIas,
entre  los  socorros  en  tierra,  hospitales  temporales,  am
bulancias,  y los  de las  escuadras  de alta  mar,  tan  proble
máticos  ahora?

Nuestra  conclusión  es:  las  bases  de  operaciones  de ¡os
socorros  y  sus  relaciones  con los  combatientes,  deben ser
creadas  y  aseu  radas  corno las  bases  de  operaciones  de:
combate.  He aquí  cómo:  poseemos  dos  medios  precicOS

que  se trata  de organizar.
A.—  Una  6 varias  ambulancias  marítimas,  que  se po

drían  modelar  sobre  la  de  Trieste,,  adaptándOlaS  como
es  natural,  á  nuestraS.iflStituciofles

B.—El  concurso  de la Sociedad  de Salvamentos,  poi  a
convención  ya  acordada  entre  ella  y la  Sociedad  de  So
corros  á los  Heridos.

Vamos  á estudiar  sucesivamente  estos  medios,  tratando
de  asignar  a cada  uno  su  papel  respectivo.

A  .-__Orgafli.aCiófl de una  ambulancia  marítima  fran  -.

cesa  mixta,  qué  pueda  servir  para  socorro  de  heridos
cerca  de las  costas  y eventualmente  para  suministrar  s.
corros  a las  escuadras  (calculamos  que se  necesitaría  dos
por  lo  menQS, ó tal  vez  tres,  el Havre,  Nantes  ó Burdéos
y  Marsella).

La  concebimos  sujeta.  á los  principios  generales  de  la
ambulancia  flotante  austriaca,  adaptada  á  nuestros  uso,
costumbres  y  leyes.

Esta  será  una  Irilogia  a la cual  contribuirán  en partés
definidas
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Las  sociedades  de  socorros,
El  Estado  (Marina  de guerra),
Una  de nuestras  gi andes  Compaflias
Condwiones  generales  —Los buques  elegidos  seran  de

rílpida  marcha  y meclian  desplazamiento.  La  primera
de  las condiciones  esas  es  indispensable  por  la  necesidad
del  transporte  de un  punto  a  otro y  de la  premura  de  las

.;1.’1lücione  la  segunda  es suficiene,  porque  nos  parece
‘:iúti1’ ser virse  en  este  caso  de los  vapores  grandes,  cuyo

.‘:,.flete  sería  excesivamente  óneroso  para  sociedades  cuyo
.1ab.er  tiene  que  ser  limitado;  así  es,  que  daríamos  la  pre

erencia  a  los buques  de desplazamiento  medio,  anillogos
 los  de la  Comparlia  Fraissinet,  con  la  condición  de  que

reuniesen  las  condiciones  requeridas
Estos  buques  serian  escogidos  y  designados  antes  de la

guerra  (como los cruceios  habilitados),  su  misión  queda
ria  establecida,  prevista  en los  menoies  detalles  escritos,
é  decir,  quelas  hojas  de armamento  s  formarían  con los

‘:dato  que  describirerns  md  adelante.
El  numero  y  el  nombie  se  declaiarian  antes  de  la

:  gura  Ótan  pronto  como.  e  rompieran,  las  hostili;:,dadés  ‘.‘  ‘.  ,  .  .

‘;stos  buques  de ocorro  no  pagarían  derechos  en  los:
“pUertos  franeses;’  en  los  . extranjeros  regularía’  estos

‘derechos  la  Marina.

Particzp  ación y  deberes de la  Üompañíc.—La  .Compa
.‘..:‘,.ftja daría, el buque, con  su  tripulación  completa  y ‘su  Co.  /

:‘.,:rnndante,  ‘  .  .  .

el  momento  de  la. adaptación,  el buque  no.sería  so
inetido  ¿  modificaciones  fundamentales,  que ni ticmpo  ha

para  hacerlas  ni  serían  necesarias.  Pero  habría  un
proyecto  pre’vio de las  que  se juzgara  indispensables,  re

4ucidas  á  l  mínima  expresión,  proyecto  que  se formaría

“Por  una  cdiiisión  compuesta  de  un  Delegao  de  la  Cruz
“‘  .‘Roja,  de un  Comandante  dela  Compañía,  ó mejor,. de.un

de  los  Administradores,  y  de un  Alédico, si  fuera  posible
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el  Inspector  general  de losscrvicios  sanitarios  á  los  heri.
dos  (que deberá  haber  uno)’.

El  Comandante  del buque  será  Jefe  tt  bordo  cii  todo  19
que  concierna  á  la  tripúlación  y á  la propiedad  delbuue,
pero  recibirá  la  hoja  de  ruta  del  Delegado,  quien  la  ob
tendrá  del Miaísterio  de Marina.

Para  suavizar  susceptibilidades  se  podría  entregar  la
hoja  dicha  al Comandante  bajo  pliego  cerrado  y  se11ao,
ddndos.e  las  instrucciones  verbales  al Delegado.  En  todo
caso  convendría  que  los poderes  de  estos  dos  funciona
nos  estuvieran  bien  definidos.  El  sueldo  del Comandante
y  los  de la  tripulación  quedarán  d cargo  de la  Compañía.
Los  tres  cocineros,  por  último,  los proorcionarfa  el  bu
que;  pero  si surgiera  cualquier  dificultad,  cada  parte  po-
dna  tomar  uno  por  su  cuenta.

Las  pérdidas  procedentes  sólo  de la  ravegaciÓn,  serán..
de  cuenta  de la  Compañía.

Parle  y  deberes de la  Sociedad  de socorros.—Entrega:
do  el buque  en las  condiciones  expuestas,  laSociedad  de
Socorros  lo adoptaría  ó. su  destino  especial  según  las  re
glasdel  proyecto;  pero  iría  sobrentendido  que  ella  ten
drá  en esto  la  mayor  libertad  de  acción,  pues  no  debe
perderse  de  vista  que  el  buque  va  ú quedar  de su  perte
nencia.  Unicamente  la  Sociedad  debe  completar  á  sus
expensas  todo  lo que  se  refiera  al  material  sanitario  qte
haga  falta,  y  como es  importante  no  proceder  á ciegas  en
estos  asuntos  mal  comprendidos  de  las Sociedades,  creo
que  l1allándose previsto  de antemano  y aproximadamente
ci  número  de enfermos  que  habrán  de ser  asistidos,  debe-
ría  tomarse  como guía  las  cifras  aceptadas  por  el Estado
para  sus  transportes  hospitales.  Esta  sería  la  mejor  ma
nera  de acertar  con  mayor  exactitud.  Nosotros  recorda-  •-

mos  haber  procedido  de esta  suerte  cuando  fuimos  llamas
dos  á  hacer  cálculos  para  el aprovisionamiento  de  hospi
tales  temporales,  y  creemos  que,  so pena  de cometer  sen
sibles  errores,  á  los cuales  no  se  podría  poner  remedio
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como  en  tierra,  se  debeija  segult  las grandes  lineas,  sal
vo  modificacioncs,’jmpucstas  por  las  misiones  especiales.

Hiy  otro  medio  que  nos parece  preferible.
Las  sociedades  no  se  penct1ailn  nunca  demasiado,  en

este  punto,  de los rcglamentos  militaics  Los  cestos  re
glamen.tarjos,  ó níejor  dicho,  Cestos coñstruidos  y provis
os  del mismo  modo  que• aquéllos,  satisfarían  todas  las

necesidades.

Cesto  núm.  l.—Medjcamentos.  ,                   ,

•  l’:çJ.  íd.  2.—Operaciones.
Id.  íd. 3—Curas.

:  Y se procuraría  un  número  de cestos  propoiciona1  con
,‘número  previsto  de heridos  (1).  ,

Así  la  adaptació  variaría  poco,  ya  se  trate  de  un  pa-
que  haya  de  desempeñarse  cerca  de las  costas,  yade

una,  misión  temporal  cerca  de una  escuadrd.
‘::Es  evidente  que  en este  segundo  caso,  lt  hoja  de arma

.1  rito  sería  más  abundante  en aprovjsjonamjntos
En  todo  caso,  los  cuidados  que  fuera  preciso  prestar  a

.,1os  ‘heridos ó náufragos  serian  regulados  por  la Sociedad.
Todo  el personal  suplementario,  reconocido  como  ne

cesario,  sería  suministrado  y reglamentado  por  ella  (Mé.

dicos,  enfermeros,  etc.)
Parte  y  debere  del  Estado.—El  Estado  proporcjo

•  ‘  •  •

Dos  Médicos .(qúe  podrá  tomar  en la  reserva  6 eitre  los
qpe  hayan  dejada. el servicio);  ,

Dos  Suboficiales  encargados  de la  vigilancia;
.,.‘•:‘Un Suboficial  Contador  ó un Subaenté  Contador  torna

do  en la  reserva  (2);
Doce  enfermeros.

•     (1). Wase el  Eea,nento  de  eerricio  de  Sanidad  en  campaña,  paginas 103y
•   sguicntes.  •

?)‘  La movilización  o  prevé  reserva en el  cuerpo de  Agentes  Contadores.
Sininsistir  en  esto,  nos  peilaitjmossedalarel  hcch.Nø  ccnstitujrla,  tal  vez,
una  omisión de la ley?
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El  Ministerio  d± Marina  dará  á  la Sociedad  de Socorros

los  nombres  de los Oficiales  de Marina  de la  reserva  que
hayan  dejado  definitivamente  el  servicio,  pero  dispuestos

•         á volver  �l servir  en estas  condiciones,  y  entre  los  cuales.

el  Inspector  general  ó el  Director  general  de las Socieda
des  de  Socorros  á los  Heridos  elegirá  libremente  el ó  los
Delegados.  Verificada  la  elección,  se  pasará  los  nombres
al  Ministerio  de  Marina.

Todo  este  personal  (Oficiales,  Médicos, etc.),  será  pue
to  en  actividad  para  mientras  dure  la  movilización.  Sóló
graves  problemas  sanitarios  podrían  xonerar1os,  des-.
pués  de un  reconocimiento  facultativo  ó  causa  debida-
mente  justificada.  En  el  momento  de  la  movilización  s
presentarán  en  el  punto  que  le  haya  sido  designado,
centro  de la  ambulancia  flotante  (Marsella,  Burdeos,  el.
Havre,  etc.),  pero  nunca  en  un  puerto  militar.

Este  peronal  será  nombrado  por  el Ministerio  de  Ma
rina  y  éste  le  satisfará  los sueldos  respectivos.

Falta  regular  lo  concerniente  al entretenimiento  á  bor
do  de  los heridos  y  náufragos.  Creemos  que  este  punto
(alimentación),  debe  ser  atendido  por  el deprtamento  de
que  procedan  los  hombres,  es  decir,  por  la  Marina,  pre—
vio  acuerdo,  sea  con  la  Sociedad  de  Socorros,  sea  con  la
Administración  de las Cmpañías.               ••

Fiemos  dicho  que  el  pago  de los  derechos  en  los  puer
tos  extranjeros  correría  á  cargo  de  la  Marina;  afladire

Ç.           mos que  las  averías  causadas  por  hechos  de guerra  y por

el  empleo  del  buque  como  ambulancia  marítima  corre
rían  igualmente  á cargo  de aquélla.

Así  quedan  trazadas  las líneas  principales  de esta  orga
nización;  pero  creo  que  existen  puntos  de detalle,  de  ad.
ministración,  cjpe exigirían  una  solución  previa  para  no
convertirse  en  semilleros  de conflictos.  •

Por  lo mismo  que  este  armamento  no  se  hace  en  condi
ciones  tan  rigurosamente  militares  como  el de los buques
de  guerra,  creemos  que  las  átribuciones  de  cada  uno  de
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ben  estar  mi1uc1osamente  delimitadas,  y  ciet tos  extre
mos  nos parece  que  dejan  algo  que  desear,  ó  al  menos
que  estan  sujetos  a  discusiones,  en  la organización  de  la
ambulancia  austriaca

El  derecho  a  imponer  castigos  disciplinarios  debe  fijar
e  bien,  la  ejecución  de las  medidas  sanitaiias  debe  ser
rigurosa,  peio  creemos  que  la  cuestión  de higiene  es  mas
de  incumbencia  del Médico  Jef e que del Delegado,  el  cual
puede  muy  bien  ser  extraño  á  ella;  sin embargo,  toda  me
,ida  importante  de  higiene,  que  pudiera  oiieinar  cual
uier  discusión,  no  debería  adoptarse  sin  que  antes  hu-.

bera  recaído  algán  acuerdo  entre  los  dos.

 reglamento  de  la  anbu1ancia  flotante  de  Tdeste
-      ice bien  claro  que  los  Médicos  de  la  Armada  incorppra

ds  funcionan  bajo  la.Inspeción  de  un  Médico  superior.
del  Ejército  ó  de  la  irmada.  . Esto  significa,  sin  .dudá,
queá  estos  Jefes  deben  dar  cuenta  aquellos  funcionarios  .

de  la  misión  que  les  está  encomendada  y  de cuyo  cumpli
miento  son  responsables  ante  él..    ..

Tal  medida  es  prudente,  pues  no  sería,  admisible  en
ningún  caso  que.  e  Médico  estuviera  bajo  las  órdenes

çnicas  del Delegado:          .  .

Ese  es  el primer  término  de los  socorros  á  los  heridos

los  combates  empefiados  en  aguas  territoriales.
Insistiremos  pronto  sobré  estas  ambulancias  flotan

Ces,  cuando  tratemos  del  servicio  de  comunicaéiones
con  las  escuadras;  antes  que  de  eflas,  debemos  tratar
dl  papél  correspondiente  d  las  sociedades  de  salva’

mento.       .. ....  .

B.  —El papel  de  las  Sociedades  de  salvamento  en  las

guerras  marítiinas.—La  idea  que  nació  una  noche  del
año  1864. en  el  estudio  del  pintor  Gudiñ,.y  que  desarro.

-;llada  después,.  permitió  edificar  la. -admirable  Sociedad
:  central  de  Salvamento  de  Ndufragos,  demuestra  hasta

qué  punto  puede  crear  maravillas  la abnegación  generosa

unos  cuantos.
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Como  se.ha  dicho  ya  en  esta  Revista  (1), la  obra  que se
trataba  de fundar  tenía  un  carácter  complejo;  era
obra  de beneficencia,  pero  constituía  también  el  comple-.
mento  de un gran  servicio  público,  porque  se  trataba  de
asegurar  ¡1 los intereses  marítimos  oc1as  las garantías  y
la  protección  que  se  otorga  á  los.demás  interesesdel
país.                                     :

Va  á  cumplir  treinta  años  que  esta  Sociedad  funciona,.
y  lo  hace  con  tanta  unidad,  con  tanta  perfección,  pon.
dríamos  decir,  que  no  exageramos  nada  al  consignar..

-que  es una  de  las  instituciones  más  honrosas  para  una
nación.

De  eso  á  emplearla  cn  favor  de  los  náufragos  de  la.:
guerra  no  mediaba  más  ue  un  paso,  y  ese  paso  se  ha
dado.

En  la  sesión  del 13 de  Junio  de  1891, elSr.  Presidente,.
Vicealmirante  Jurien  de  la  Gravire,  leía  una  carta  del
M2riscal  Sr.  de Mac •MaliÓn, en la  cual este  último  invita
ba  al Consejo  de la Sociedad  de Salvamento  para  que  pro
cediera  á  estudiar  las  condiciones  del  concurso  que  pó-.
dna  prestar  esta  Sociedad  (t  las  víctimas  de un  combate
sostenido  cerca  de ls  costas.

A  consecuencia  de esta  invitación,  el Sr. Vicealmirante
Lafont  por  una  P01te,  y  el Sr.  Marqués  de  Vogüe  por
otra,  fueron  nombrados  para  estudiar  la cuestión.

De  este  estudio  surgió  el  proyecto  de  convenio  cuya
aceptación  propuso  el  Vicealmirante  citado  en  la  sesin
del  lSde  Mayo de 1891, que fija las relaciones  queen  tiem
po  de  guerra  deben  mediar  entre  ambas  Sociedades.  El
proyecto  fué  ratificado  definitivamente  en la  sesión  del 15
de  Mayo  de  1891 (2).

1.0  En  caso  de  guerra  marítima,  la  Sociedad  de Salva
mento  de Náufragos  prestará  su  concurso  á  la Sociedad

-  (1)  Annates  du  Sawetaje  Ma  ilime  ParIs  1691.
(2)  An,2ales  da  Sauuela9e  Maritírne,  Parfs  1891.
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‘de  socorio  Ó. los  heridos  en  la  asistencia  que  necesiten
ias  víctimas  de los combates  sostenidos  por  mar  en las in-       ‘

mediaciones  de las costas  francesas
2  °  A  este  efecto,  las  juntas  locales  de  la  Sociedad  de

salvamento  serún  ifiliadas  a la  Sociedad de Socorros  a los
heridos,  en la  mediJa  de  lo  posible  y  duiante  la  gucira
El  personal  y  el  mateual  de  las  Juntas  locales  gozatan
de  la neuti  alidad  concedida  01  la  convenciones  intet na
éiónales  y  las  leyes  vigentes  al personal  y  al  material  de

.:;l•Socie’da4  de  Socorros  ti los  heridos.
‘3.°  Parti  asegurare  en  tiempo  de guerra,  el  armamento

de  los  botes  de  salvamento,  se  dma  cuantos  pasos  sea
preciso  pata  conseguir  del  Gobieino  la  extensión  ti  los
inscritos  mal itimos  de las  disposicion€s  contenidas  en el
pLr1afo  segundo  del  art  5 O  del  decçeto  de  3 de  Julio
de  8S4,  y  las  de  la  carta  ministerial  de  15 de  Marzo
de  1891

“‘.Este  contrt  tan  imortante  e  el qu  llamó la  atención
...  1-Delegado  ruso  en  el  Congreso  deRoma,  Sr.  de Mar

tens,  y sobre  el que  insistió  tanto
Recoi  daremos  ademas  que  hay  en  Fi  ancia  80  estado

nes  de  botes  de salvamento  r  unos  600’ hombres  constitu
“yndo  Iis  Sociedades  y  dispuesto  ti  sacrificarse  por  la

‘obra  esta.
El  personal  de las  mbtircacione  ‘secleva  al  número  de

‘“.4.000  hombres.        ‘

“:..“tos  puestos  de lanzacabos  y  de socorros  son  421, vein
 fe de el’os provistos  de cajas  de socorros.

Hay  uéstos  de  fusiles  lanzacabos,  estableciúo  por  la
‘Adrninistración,  en 47, faros.

Un  gran  número  de  localidades,  por  último,  estti  pro
.:jto  de diferentes  útiles  de salvanento.

He  aqut  la  enumerauón  de los pi incipales  medios y uti
“..1es’botes  de  salvamento,  porttcabos  (cañones  carros,

próyectiles,  fusiles,  flechas  y  cabos  de  lanzamieñto).  Ca

bo  de Torres   de Brunel,  garfios  de  Legrand,  boyas  de
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salvamento,  cinturones  de  íd.  ii); de todo  local  pod
estudiarse  el  manejo  eñ  el  Mánual  de Salvamento.

Todos  los  puestos  comunican  entre  sí  por  iedio  del
telégrafo.  Se  podría  también  utilizar  los  hilos  .subma
rinos.

Cuando  se piensa  que  todos  los  países  de  Europa  po

seen  compañías  de sal’ramento  bien  organizadas,  y  qu
por  medio  de  convenios  internacionales  todos  los  se7i:
cios  podrían  ser recíprocos,  las naçiones  beligerantes  ten

drían  en ellas  un  sistema  de socorros  seguros  é indisçuti
bies  en las guerras  marítimas  prximas  á  las  costas  y  en
todos  los mares;  se  ve  que el  Sr.  Martens  tenía  muda
razón  al  procurar  que  los individuos  del Congreso  se fija
ran  en estas  importantes  sociedades,  que deben  estarpro-.
tegidas  por  la  neutralización  más  absoluta.

1.1

SOCORROS  Á  LAS  ESCUADRAS  DE  ALTA  MAR  (5  SOCORROS

DE  LA  FLOTA  DE  ALTA  MAR A  UN  PUERTO
(CRUCEROS  (5 BLOQUEOS)

L

No  puede  ser  más  que  un  socorro  provisional  para  nU
fragos  y  heridos.  Estamos  obligados  á diferenciar  absó

lutamente  los  socorros  temporales  que  proporciona•ia
Marina  á  sus  escuadras  de alta  mar,  socorros  de  aprovi
sionamientos  ó  de  evacuación,  de  los  socorros  que  debe
•dar  fi  las  víctimas  de  los  combates  navales.  Diferiendo
cbmo  difieren  esencialmente  unos  de  otros,  claro  est
que  no.pueden  tener  el  mismo  origen.

Spued  creer  que  ese  es  el  espíritu  que  ha  preidido.á.
la  creación  dc  la  ambulancia  maritima  austilaca,  como

debe  presidir  a  toda  organización  análoga
-

(1)  Manue’  ie  Sauet  je.(ía,itir,e  y-Ánna1e  d  Sauetae  Marti,neParf9
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Los  ci uceros,  segun  todas  las  probabilidades,  serán
más  cortos  en lo porvenii  cTe lo  que  sqn  al. presente,  y lo

/     mismo los  bloqueos,  sin  embargo,  en  1870 hemos  presen
ciado  uno  largo  y  de  los  mas  penosos,  y nada  hay  más
doloroso  para  los  marinos  que  esas  luchas  de  semanas  y
niéses  contra  los elementos;  que  esas  persecuciones  con

tra  un  enemigo  invisible,  que  se  refugia  y  encierra,  en

 amigo,  apagando  sus  fuegos;.que  esos  largos  días
.sÓmbríQs  seguidos  de noches  tenebrosas,  en las cuales  se

está,  siempre  bajo  el  quién  vive,  aunque  no fuera  más  que
para  evitar  el  torpedo  que  acecha  siempre  en  vela,  y  en
las  cuales  todo  se  convierte  en  un  enemigo  imaginario,
todo,  hásta  el  compañero  próxinio.  Allí  hacen  falta  soco  -.

ros,  algunos  alivios  para  abreviar  las  horas  intermina
les  de  los dias  monótonos,  que  no son  los  servicios  me
nos  brillantes,  los  meños  meritorios.  Esas  escuadras
llevan  siempre  enfermos  á bordo,  y,  aunque  ya no sean  de.
temer  las  mortíferas  epidemias  del  pasado,  en  esas  con

:diéiones  nacían  y  se  desarrollaban  antes,  y en las mismas
pédrían,  presentarse  de  nuevo  si  la  vigilancia  de  unos  y
otros  no  lo evitaran.  •.  .

Estés  buques  de  guerra  necesitan  socorros  regulares
‘que  es  facilísimo  suministrarles.  No hay  necesidad  de fijar

puntos  de reunión;  se’ sabe  dónde  encontrarlos,  y gene
:raimente  se  está  en  comuhicación  con  ellos. Hay  trans

portes  del Estado  afectós  al  servicié  de aprovisionamien

to  encargados.de  los  cambios  de  hombres  y  material;
ellos  deben  ser. también  los  enargados  de  la  evacuación
de  enfermos.  -  .  .  .  -

‘.  -  A  estos  sistemas  de  socorros  se  irige  el segundo  pá
rrafo  del informe  alemán,  analizado  por  la  comisión  in-

.‘:‘ternacipnal:  “Socorroé  á  escuadras  ó Ó. buques  aislados  en
.:alta  mar  por  largo  tiempo,  sea para  cruceros  ó bloqueos,
procurándoles  un- suplemento  de  medios  aplicables  á  la

“comodidad  y  satisfacción  de  los  eñfermos  ó heridos  que
completen  los  suministrados  reglamentariamente  por  -la
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Marina  de guerra  Esos  medios  podrian  ser  entiegados
por  los  hospitales  militai  es

Esta  idea  es  excelente,  y creemos  que  seid  aceptada  y
practicada  por  la  generalidad  Sólo  haremos  notar  que
esta  piáctica  no  puede  ser  ampliada,  porque  en  mngun
caso  podrá  ser  Qbjeto de una  neutralización  el transporte
oficial  que  lleva  á  la  escuadra  relevos  de  material  ó per.
sonal  No se  puede,  pues,  en  muchas  circunstancias,  to
mar  en  cuenta  sus  servicios  Unicamente  podiia  obrar
con  seguridad  en gtierras  como las  de  Crimea  ó. de  1870,.
en  las cuales  la  ii’ición más  débil  por  mar  se  retua  y  se
encierra  en sus  arsenales,  dejando  libre  el mat  á la nación

Ó naciones  enemigas  En  cuanto  las  fuerzas  estan  equili
bradas,  ó no hy  fundados  motivos  para  rehuir  el encuen
tro  con  el  enemigo,  aquel  ti  anspoi  te  puede  sei  ctptura
do,  y por  eso  podria  piestar  gi.andes  serucios  en estos
casos  una  ambulancia  marítima  neutralizada.  Haría  de

correo  sanitario  destinado  sólo  al  cuidado  de  los  enfçr
mos  y heridos,  realizando  viajes  de ida  y  vuelta  entre  un

•  puerto  determinado  y  la  línea  de  bloqueo.  No  dudarnós
que  este  es ci sentido  que debe  darse  d papel  de  lt  Ambu
lancia  marítimade  las  Señoras  de Trieste.

¿Un  buque  de socorro  de esta  índole  es realmente  nece-  -

sano?
No  nos atrevrnos  á  expresar  una  solución  concreta  en

este  punto.  El  Estado  tiene  siempre  el  derecho  de  enviar
por  su  cuenta  y  riesgo  toda  clase  de  socorros  á  una  es
cuadra  en crucero  ó  en  bloqueo,  tiene  hasta  e  debei  de
hacerlo,  porque  es  evidente  que no abandonara  nunca  sus
buques,  aunque  no  fuera  más  que  pÉira llevarles,  relevos

•     de material  y  personal,  papel  que no podría  realizar  nui
ca  un  buque  de socorro;  este transporte  militar  evacuaría
también  los heridos  y enfermos.  Serviría  al  propio  tien.
po  pal-a  llevar  á  la  .escuadra  aislada  esos  auxilios,  eos.

medios  de curación  suplementarios,  esas  dulzuraofrecj.
das  por  las sociedades  civiles.  Creemos  que  ahí estaría  Ja
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verdadera  solución  l6gica,  admitiendo  ademis  que  una
ambulancia  maritima  legalmente  neuti alizada  pudiera
prestar  muy  buenos  sei vicios  en  este  camino,  sobre  todo
si  se prolongara  la  guerra

/            tu

SOCORROS  EN  LASGUERRAS  DE  ALTAMAR

‘:r:.’,Ñ  nos detendremos  ante  los  gastos»,  decía  un  Minis

&o  de ‘Marina,  el Almirante  Jaurguiberry,  cuando  desde
hutribuna  de  la  Cilmara,  ellO  de  Junio  de 1879, hablaba
de  los  socorros  á  los  miufragos.  “No  nos  detendremos
ante  los gastos,  porque  nos importa  mds  la  vida  de nues
tros  marineros  que  unos  cuantos  miles  de pesetas,,.
‘Estas  nobles  Palabras  arrancaban  estruendosos  y uná.

nimes  aplausos  t  la  Cílmara.  -

:En  el momeutode  ai3ordar.el  tema  “Socorros  en  los
‘ó,ombates  de  alta’ mar,,,  tomaremos  por  divisa  esta’ frase
del  Almirante  Ministro’:

No  miremos  el gasto;  se  trata  de la  vid  de nestros
marineros.,,
“Este  puntó  ‘de los  spcorros  en  las  guerras  de alta  mar

es  él que  m.s  ha  preocupado,’  el  que  debía  impresionar
‘mts,  porque  es  el  que  entrafia  mayores  peligros,  y,  á  pe

.‘.:sj.:de  las investigaciones  u  que  ha  dado  origen,  u pesar

de  muchos  y  loables  esfuerzos,  este  tiempo  de  los  soco
rros  sanitarios  en las  guerras  marítimas  falta  comple

tamente  poi- crear.  Es  necesario  repetir  que,  movidos  úni
•   ‘caente  pr  el deseo  de  encontrar  la  verdad,  si  alguna

•  véz  criticamos  no  guardamos  menos” el  respeto  de  las
cflvicciones  de nuestros  coñtradictores.  ,.

Definam’os,  antes  de  pasar  adelante,  lo que entendemos
pór  guerra  de alta  mar:  cualquier  combate,  cualquier  en
cuentro  que  sé  realice  fuera  de las  aguas  territoriales  de,  ,
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los  combatientes,  cuando  se ha perdido  de vista  las cosa’.
y  desde  éstas  no  pueda  percibirse  el  ruido  del  cañón  (1),.
sea  á  diez leguas,  sea  á  ciento  del litoral  de los  beligeran...
tes;  de manera  que,  cualesquiera  que  fueran  las  distan.;
cias,  los socorros  organizados  en  las aguas  territoriales,
no  pudieran  ayudarlos;  los  buque  que  luchan  se. salvan
por  sus  propios  medios  ó sucumben.

Establecido  esto,  una  escuadra  deja  un  puerto  con  la
intención  de tomar  la  ofensiva;  va  precedida  de  sus  cru
ceros  exploradores  y la  acompañan  los torpederos.  Debe
hacer  esfuerzos  para  continuar  en  relación  con su  base:
de  operaciones,  lo que  dependerá  del objeto  que se  propp.-,
ne  y de  la  distancia  á  la  cual  se  encuentra;  pero  aun  tra
tando  de  conservar  esta  base  de  operaciones,  puede-.
suceder  que  las  comunicaciones  se  hagan  difícilçs,  impo..
sibles  tal  vez.  Otras  veces  llegará  á alta  mar  con la  intn..
ción  de abandonar  toda  relación  con  el puerto  de  que sa
liera.  Todo  dependerá  evidentemente  del fin deseado.

A.  Socorros  dios  cruceros.—Dadas  las condkiones  que
acabamos  de suponer,  ¿es  posible  admitir  un  servicio  de
socorros  organizado  para  el grupo  de  los  explotadores?  -

Éstos  han  de realizar  un  papel  de  gran  importancia  en  -  -

las  guerras  actuales.  Muy  expuestos,  por  su  destino,  á
cada  momento  quedarán  solitarios,  sobre  todo  cuando  se-  --

destaquen  de  las  escuadras  á  que  pertenezcan,  siquiera
sea  con el  intento  de  reincorporarse  pronto  á  ellas;  gra.  -

cias  á  su  excelente  andar,  ellos  serán  siempre  los  regis-
tradores  de. la  mar.  Podrán  algunas  veces  navegar  en
grupos,  pero  lnás general  será  que maniobren  separada.
mente,  lo que  originará  frecuentes  combates  de cruceros.
Nuestrá  respuesta  á la pregunta  que  apuntamos  más arri

-   ba  es  la  siguiente:  Creemos  imposible  prever  y  organi
zar  socorros  particulares  pára  ellos. Y  sentamos  como un

(1)  Sentiríamos  que  se  nos  argumentara  sobre la  frase, haciendo  de esto  un
asunto  de  acuidad  auditiva.  -
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SOCORROS A  HERIDOS Y  NAUFRACOS

axioma  esti  conclusión  No  se  podrd  prcvcr  socorros
particulares  para  los  combatientes  parciales,  en  alta
mar,  de buque  d buque.  Resulta  de  aquí  la  imposibilidad

 responder  de antemano  d las eventualidades  sangrien
:..tS:d  los  combates  parciales  mds. que  proveyendo  en
abundancia  desde  su armamento  Ct cada  unidad  de comba
te,dcstjnada  d  navegar  aislada,  de todos  los  medios  de

socorro  necesarios,  embarcaciones  menores,  boyas y  cm-
tos  de salvamento  (1) y de  los  socorros  necesarios  ‘t los

‘heridos;  serd  muy  hermoso  hablar  de . la  independencia
1  combate,  mas  no  por  eso quedardn  abolido  los de

béres  permanentes  de  humanidad,  y  creo  que  un  buque

süelto  que  echara  á  pique  .  otro  y  que  bañdonara  el
canipo  del encuentro  se  expondría  en gran  manera  d dis

.rninuir  el  n’iórjto de sutriunfo  si  no  auxiliara   los nilu
Çragos  en vez  de abandonarlos  ú su  suerte.

(Continuar(L).  .         .

Traducido  por

FEDERICO  MON-/ALDO

:,l)  Si todas las naçio,s  toman estas  medidas de peçaución,  ellas  mismas se
defenderán  en caso do desastre  de aIguna

•

•

Touo  xxxv.—Aooso,  I89

11

1



LA GUERRA DEL BRASIL Y SUS ENSENAZAS NAVALES

Bajo  este  epígrafe  publica  T/ie  Arrny  and  Navy  Ga-.
¿-ette, de  Marzo  1894, un  artículo  por  demás  curioso,  delL
cual  extractamos  los  párrafos  siguientes:

El  capitán  Hofner,  comandante  del  crucero  alemán
Ancona,  en una  Memoria  oficial  sobre  los  sucesos  navas
les  que  á su  presencia  se  desarrollaban  en  el  Brasil,  lla
maba  la  atención  sobre  la  manera  de ser  incomprensible.
que  tenía  el  arte  naval  en  la  revolución  brasilera,  en
completo  desacuerdo  con  las  nociones  y  teorías  moder.
nas  europeas.

Los  acontecimientos  de  Río  Janeiro  no  ensefian  nada.
que  no  sea  conocido;  servirán  en todo  caso  para  fortale.
cer  y  profundizar  convicciones  ó teorías,  á las  cuales  los
hombres  de mar  hace  tiempo  habían  llegado;  á  primera,.
vista,  las  declaraciones  del capitán  Hofner  pudieran  pa
recer  admisibles,  pero,  no  obstante,  creemos  que  las  ope
raciones  llevadas  á  cabo  por  el almirante  da  Gama,  són.
ejemplos  excelentes  de  los  métodos  de  la  guerra  naval  -

moderna.  El  bombardeo  de los  fuertes  y  de las islas.  y  el
ataque  deéstos  no  fueron  el  objeto  esencial  de  sus  es-.
fuerzos.  Estos,  más  que  á. otro  objetivo,  se  encaminaron
á  interceptar  las  comunicaciones  por  mar  de su enemigo,
y  sólo como  consecuencia  de este  fin primordial,  acome-.
tía  el  álmirante  insurrecto  estas  operaciones  secunda
rias.

Desgraciadamente  para  su causa,  escasas  fuerzas  ma-.
lamente  separadas  y diseminadas  para  operaciones  mal..
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concertadas,  encontiaron  opuestamente  fuerzas  superio
res   determinaron  su rendición  inevitable

 Çreemos  firmemente  que el  curso  lento  de  los  aconte
.‘.eimientos  en el Brasil  ha  arrojadobastante  luz’sobre  uno

 los  problemas  más dicutids  en  la  historia  naval:  el
itaque  á  fuertes  por  fuerzas  navales.  Suponemás  que  A
nadie  se  le  ocurrirá  defender  que  los  bardos  tengan  por.
principal  misiva  el  ataque  A haterias  terrestres,  y  que

.difíilrnen4e,  obligados  A este  objeto,  podrán,  en  casos  de
.igüales  artillerías,  acometer  laempresacon  próbabili

dades  de éxito;  pero  es asimismo  exácto  que  rníis de una
se  veríkn forzados  A esta  operación.  como  dependien

;ted  otro  fin más’  primordial.  Al  pretender  atacar  una
isla  6 forzar  un  estrecho  defendido  por  baterías,.su  prin-’

áipal  objetivo  no  será  empeñar  una  acción  con  éstas,
‘‘.i’úo  ‘pasár bajo  sus  fuegos  co  lasmenores  pérdidas  posi

bles..  La  peración  será  más  6  menos  arriesgada  y  de

pendiente  de los  medios  de  defensa  y  ataque  del  buque,
:de  la  artillería  del  enemigoy  de  las  diflcultades.de  na

‘ygaiófl  pero  no  es  posibl  dudar  ya  que  los  buques,
bien  protegidos  y  suflcientement  ariados,  conducidos

.por  manó  experta,  forzarán  los  psos  defendidos  por
fuertes  en la  mayor  parté  dé los  casos.

La  importancia  capital  de  estas  deducciones  para  In
;g1áterra  en  sus  futuros  planes  estratégicos  ela  guerra

.iial  del  porvenir  es  indudable;  será  menester  forzar.
::flósforo  y  los Dardanelós.  .simismo,  Rusia  esperará

ver  A su  escuadra  del Mar’ Negro,  cruzando  libre  el  Mé
diterráneo.  Con estos  nuevos  ejemplos  del  Brasil  se  han
evocado  aquellos  otros  no  menos  hábiles  ni  arriesgados
de  Duckworth,  del  Mississipí,  de  los  fuertes  jackson  y

:San  Felipe,  Vicksburg,  Pohhudson,  etc.,  etc.,  pero  estos
•  . recientes  de  la’ escuadra  . insurrecta  del  Brasil  . añaden

algo.  nuevo  A esta  parte,  de  la ación  naval.

Hemos  presenciado  la  retirada  admirable  de  la  bahía
de  Río,  del almirante  Mello,  con  el Aquidaban  y la  Espe
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uznça,  .  pesar  de los  fucgos  concentiados  de  los  fuertes
La  ge,  San  Juan  y  Santa  Cru.,  el día  L°  de  icíembre,
y,  asimismo,  su  regreso  al  interior  de  la  bahía  ci  12 de
Enero.  En ambas  ocasiones  tuvo  que  sufrir  un  fuego  mi
ti-idísimo  de  parte  del enemigo,  al  cual  contestó  con  des;
cargas  de  los  cañones  de  tiro  rápido.  Bien  pudo  decir
como  Farragut:  Los  fuertes  se.puedcn  pasar;  lo  1zemo
hecho  y  lo repetiremos  cuantas  vces  se  nos  exija.  EfeÓ
tivaniente,  ha  repetido  y se ha ejercitado  en estt  clase  de
táctica,  y ha  demostrado  plenamente  lo  que  muchos  e.
taban  dispuestos  á  dudar  aún.  Es  verdad,  sin  cmbiirgo;

•        que forzó  el paso  por  última  vez,  dejando  al  almirante  da
Gama  indefenso  y encerrado  en la  bahía  de  Río  Janeiro.

Los  insurrectos,  siempre  ictoriosos  en  esta  clase  de
operaciones,  sucumbieron,  sin  embargo.  Muchas  veces
han  pasado  por  aquellas  situaciones  que  carcome  la  pa--
ciencia  y que  tantas  otras  alejaron  la  victoria  que  ya  ro-.
caba  con  las  manos  el  gran  marino  americano  reciente

•     mente nombrado.  Este  escribía  en  Febrero  de  1863: NQ lo
dudéis:  cuando  oigais  deci  por  qué  no  sul.e  el  Río  Fa

vra  gut  con  su  escuadra,  contestad  porque  el  ejército  no
cstd  listo;  Farra gut  espera  d Bauks,  dejdndole  la  dcc-.
ción  del  sitio  ó lugar.  Pues  de igual  manera  el  almiran-.,
te  da  Gama  ha  esperado  abatido  y  desanimado,  meses  y

meses,  esas  tropas  prometidas;  el  ejército  del  Sur.  La
tardanza  de estas  tropas  menguó  sus  esperanzas  y  pro
cipitaba  su  aída.  Es  indudable  que  siempre  que  una  es
cuadra  ataque  un  territorio,  es  forzosb  sea  acompañada
de  tropas  en tierra.  Sin  este  requisito  muchas  veces  no.
se  llegará  nunca  (t  una  victoria  real  y  positiva.  Nueva..
York  y Mabile  se  rindieron  á  las  tropas;  la  campaña  de
Vicksburg  en  1863 nos  presenta  un  ejemplo  precioso  de-.
la  cooperación  de los  ejércitos  de mar  y  tierra.  Los  dis-  -.

turbios  en Alejandría  fueron  motivados  por  la  carencia
de  tropas  de  desembarcos.  ¿1-Ja llegado,  acaso,  el  mo:
mento  de comprender  que  estos  últimos  acontecimientos.
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 ‘señalan  la  necesidad  de aumentar  las  dotaciones  de  los
   modei nos  buques,  á  fin de que  puedan  disponer  de  buen

‘nmero  de gente  de desembcó?  Un golpe de mano  sobre
el  Mediten  anco  exigirla  de  nosoti os  buen  numei  o  de
tropas  si  fuera  preciso  algun  ataque  telritoiial  Respecto

manera  y, modo  de  hacer  estos  desembarcos,  la  1-e
voluciÓn  del Brasil  no  ha  podido  darnos  ejemplo  alguno.
  in  duda huhicrán’sjdo  los mismos  que  nos  recomiendan

1a  expcj-jeicias  aiterjores.

 la guerra,  de lo  Estados  Unidos  y,  aun  después,  en
la  de  Chile y  Pei u, estas  ti op is  siempi e  desembarcij  on

Y  ,.“fuera  de  ¿ilcance  cTe los  fúcgos  d  los  fuertes.  Nuestros
:Y  •‘.  vecinos  los  franceses,  en  su  propia  excitacjón,  teinero-        -

Y  ‘Y s’.  d  nna  in-asión  nuestra  cn  el  CotentinQ,  jamuís  po-  ‘  ‘

drmn  imaginal  ataquemos  a  Chei bui go  POI  mai,  y  asi
mismo  los  i usos  en  sus  aspii acJoies  a  Constantinopla
 robablemete  desembarcaran  sus  tropas  en  la orilla  del
 ósforoorrespondiente  al  Mar Negro.

Y  La última  enseñanza  provechosa  que  podeihos  deducir
.‘c  lo  acontecimientos  del Brasil,  se  refiere  al poco  valor

que  es  menester:  darles   los barcós  armads  de improvi.
con  dotaciones’  cc  leva.  La  nueva  escua  dra  del, pre

‘idnte  Peixoto  fu.  ensalzada  en  Europa,  y  mucho  se
•  habló  de  su  crucero  dinmjtero  y  del torpedero  submarj:•  no;’ pero  la  verdad,  es  que  an  difíil  es  improvisar  un

‘‘‘‘.bue  de  guerráçomo  hacer  un  buen  mariiero  de  un

ragn  cnfçrrniz  ó de un  pillete  de cárcel.  En  el  New
.Y  York  Herald  eñcotramos  una  descripción  muy  ‘criosa

.“.dcl  stdo  en ue  Se”.encontrabjn alguo  de los buques  de
‘‘la  nueva  escuadra  de  Peixoto  al recalar  d Pernambuco
“Y’  El ATzc/z’y  no’tenfa  apenas  uniiones.  Para  el  ser
v.icj  de su  caÓn.dinamjtero  sólo almaccia’ba  cinco  pro.

cargados,  uno de  500 libras,  de algodÓn pólvora,
yól  resto  de  200.cada  ‘uno,  pero  en  cambio  existían  
bcló  varias  docenas  do i’Oyectiles  descargados  y  otros
node1os  para  prubas  y  ejercicios,  y  diez  y  nueve  espo-  ‘  -
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letas  jamás  probadas  ni  experimentadas.  La  existencia
de  proyectiles  y  cartuchos  era  análoga  para  los  Hotch
kiss;  no había  á  bordo  ni  un  sable  niuna  bayoneta,  y los
pocos  Winchester  que  tenían  carcían  de  municiones.
Además,  el  individuo  encargado  del  torpedo  Sims-Edi
son,  á  bordo  del Nictheroy  ignoraba  por  completo  el me
canismo  y su  manera  de funcionar,  dándose  el  caso  ade
más  de que  el único  cabo de  cañón  que  conocfa  l  cañón
dinamitero  había  desertado.  El Nicthcroy  trajo  á su bordo

-  los  botes  torpedos  Feiseen  y  javelin;  al  metérselos  se
desfondaron  y  averiaron  los cascos,  y  al  quererlos  (les-
embarcar  en Pernambuco,  los  pescantes  del  crucero  re-  -

sultaron  inútiles  para  esta  faena;  por  otro  lado  los  tubos
de  lanzamiento  del Feiseen  llegaron  por  completo  oxida
dos  é inútiles,  hasta  el punto  que  carecían  de  muelles  y
disparador.  Sería  por  demás  nojoso  y  esado  seguir.
enumerando  en detalle  los  accidentes  ocurridos   estos
buques,  las  averías  de  máquina,  sus  deserciones  y  la
dificultades  con  que  tropezaron  para  formar  sus  dota
ciones;  sólo  dejaremos  sentado  comó  principio,  qúe  es
cuadras  improvisadas  de  esta  manera  y  dotadas  de igual
suerte,  si llegan  á  encontrar  un  enemigo  que  tal  nombre
merezca,  el único  resultado  de su  manera  de  ser  y  com
portamiento  será  el  buen  desengaño  que  acarrearán  á
quien  con  tanta  ilusión  como ignorancia  hubo  de  fiar  en
sus  ayudas.  El  almirante  da  Gama  ya  por  entonces  no
era  un.  enemigo  que  tal  nombre  mereciese,  y  de  esta
suerte  los  buques  del  Gobierno  pudieron  poco  á  poco
organizarse  después  de varios  meses  de trabajo,  ampara
dos  y  defendidos  bajo  el  fuego  de  los  fuertes,  pero,  no
obstante,  la  lección  queda  en  pie  y  bien  puede  decirse
que  buques  como  los  improvisados  por  Peixoto  serán
siempre  un  arma  endeble  y expuesta  á  desengaños.

MARIO  RuBIo  MUÑOZ.
Teiiente  de  navio.          -
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ESTADOS UNIDOS DEL NORTE AMÉRICA

PRUEA5  DEL  CAÑÓN  DE  l  ULGADAS

‘Puede  asegurarse  qe  ningún  acontecimiento  desde
la  nueva  creación  ‘de  nuestra  Maria  de guerra  se  ha
aproximado  al  que’ ha tenido  lugar  el 21 de  Marzo dei afio
corriene’con  las  pruebas  dél cañón  de  grueso  calibre  de
l3”pu1oadas  ‘

El  Vicepresidente  de  los  Estados  Unidos  y  muhos
miembros  del Gabinetey  del  Congreso  han  presenciado

•  ;tan’solemne  acto.  Estos  grandes  cañones,  lomayores
,Itiufdos  en nuestra  nación,  lo han  sido para  la dfensa

•  de  las  costas.  Cada  barco  puede  montar  cuatro  de  estos
mñstiuos  en torres  giratoias;  &tas  son  dé acero  niqie.

lado,  de  14 pulgadas  en su  mayor  espesor.  Los  cargos  de
•  dichas  piezas  aumentan  en 200 toneladas  el  peso á  bardo,
réartido  del siguiéte  modo’: 240 granadas,  cada  una  dé

‘peso  de  1.100 libras,  y 550 libras  de pólvora  parda  ris
“mática.                          ‘•

•Las  bocas  de  estas  piezas  pueden  elerarse  para  máxi
mas  distancias,  por  medio ‘de un  dmbolo hidráulico,  firme

.‘á  la corredera,  sobre  la  que recula  el  cañón.
‘El  frente  de  culata  de esta  corredeia  está  abisagrado  á

puntales  empernados  á los  baos de la  cubierta  de la  torre.
En  las pruebas  en tiei-ra,  en el campo  de  experiencias,  es

‘tos  puntales  están  empernados  á  una  plancha  pesada  de
‘‘hierro  colocada  sobre  el terreno.  La’fuerza  de energía  del

proyectil  es  de 33,627 pies-toneladas  igual  al  total  de ca
ballos  nominales  de  todos  nuestros  barcos  de  guerra,  y
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todo  este  esfuerzo  se  contrarresta  con  la  seguridad  que.

•        da su  mordaza.  A pesar  del gran  peso,  se  le  domina  gra-.
dualmente  por  medio  de un  émbolo  que trabaja  dentro  de
un  cilindro  lleno  de fluido,  que  se  esapa  por  unas  ranii-.
ras  abiertas  en  sus  costados.  El proyectil  taladra  á  mi1ja’.
y  media  de distancia  una plancha,de  acero  de 25’pulgadas
de  espesor.

El  mecanismo  de cierre  es  del tipo  Farcot,  modificado
Un  solo hombre  basta  para  su  servicio;  por  medio de iina

manivela,  á  la  que hay  que  dar  ‘16 vueltas,  se  extrae  élcierre  y  se  le  hace  girar  a  un  lado,  dejando  asi  lista  la
pieza  para  cargar.  El pescante  que iza  las granadas  dese
los  pañoles  hasta  su  presentación  para  cargar,  consiste
en  un  émbolo  hidi áulico  que  puede  suspender  media  ro
nelada,  que  es lo  que  pesa  el  proyectil,  y  empujarlo  den
tro  del  ánima  ocho pies,  dejándolo  én su posición  de tiro;.’
repite  esta  operación  con  el  cartucho  que  está  secciona-.
do  en  cuatro  pedazos  cilíndricos,  el  cabo  de pieza  da  á  la
manivela  otras  16 vueltas  y queda  el cierre  en su posición
para  disparar;  se  coloca  un  estopín  eléctrico,  y  queda
listo  para  hacer  fuego.

Desde  la  torre  de  combate  del  Comandante  se  puede
mover  la  torre  y  el cañón  por  medio  de  válvulas,  tenien
do  allí  también  los  disparadores  eléctricos,  en  los’ cuales
el  peso  de una  onza  hará  el efecto  de un  terremoto,  dan
do  con  su efecto  una  victoria  á ‘su nación  y  la  seguridad’
en  la  costa.

Las  recientes  pruebas  con  este  cañón  fueron  por  com
pleto  satisfactorias;  se  hicieron  dos  disparos,  cada  uno
cori  proyectiles  de  1.100 libras,  ci  primero  con  carga  de
420  libras  y  el  segundo  con  480. En  el  primero  se  obtuvo
una  velocidad  de  1.700 pies  por  segundo.  En  el’ segundo,
con  mas  carga,  fué  de  1 975  Ambos  disparos  se  hicleLon
sobre  un  blanco  blando  de tierra,  colocado  fi  400 yardas,

y  se  puede  considerar  que  los  proyectiles  penetraron  30
pies.
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Al  mismo tiempo  se  hacian  unas  experiencias  con  un
cañón  de acero  le  12 pulgadas,  construido  por la  casa  Car

y  también  pruebas  con  las granadas  Johnston;  fué
.atcado  el blanco por  un  caíón  de 10pulgdas  d una  dis

.taicia  de 400 yardas,  c1isparndose  uña  granada  Johaston
 con  carga  de .240 libras;  penetró  en  el  blanco  cuatro
pulgadas  y  rebotó  muy  astillada.  Aparentemente  el
bañc6  no  sufrid  ningún  desperfecto.  En  otras  pruebas  se
usaron  granadas  de  acero  forjado;  . el  peso  era  de  500
libras  y la  carga  de  240. Penetró  cinco  pulgadas,  que.

dado  empotrada  la  ojiva.  El  efecto  del segundo  disparo

destruyó  mucho  el blanco,  pero  nolo  atravesó.
Traducido  del  Frank  LeZie  Weelcly  por

JosÉ  ROLDAN.Tcnietc  de  navío



TORPEDEROS

CONSERVACIÓN  DE  MÁQUINAS,  CALDERAS  Y  CASCOS,  SERVICIO

MÁS  ADECOADO  PARA  SU  CONOCIMIENTO  Y  UTILIDAD  N”.

CASO  DE  SER  NECESARIO,  DOTACIÓN  Y  EJERCICIOS  ANUALES

QUE  SE  JUZGAN  DE  IMPRESCINDIBLE  NECESIDAD.

Cuanto  no  se  oponga  á  lo  que se  dice en  estas  líneas  se
hará  tal  y  como determina  la Real  orden  de  1.0  de  Mayo
de  1893.

Los  cargos  de  los  torpederos  se  tendrán  almacenadós
en  almacenes  adecuados;  la  dotación  será  la  mitad  que’’
les  corresponde  en caso  de guerra.

Las  calderas  se  llenarán  de agua  dulce,  excepto  la  pri
‘mera  vez,  que  se  hará  con agua  salada,  con objeto de que
toda  la  superficie  interior  se  cubra  de una  capa  de  Óxido
que  la  preservará.  La  adopción  hoy  de  evaporadores  es
muy  ventajosa  respecto  á  la  vida  de las  calderas;  los  ci-.
lindros  no  deben  lubrificarse  sino prudentemente  y  con
aceites  minerales;  el  agua  de  la  condensación  debe  flí.
trarse  por  medio  de  una  columna  de cok,  hacer  en la cal
dera  frecuentes  extracciones  superficiales,  usar  agua  den.
sa  y  lubrificar  con  aceite  mineral  del punto  de ebullición.
más  alto.  Por  cada  1.000 caballos  de  fuerza  no  se  debe
emplear  en lubrificar  los cilindros  más  de  5/4  de  kg.  cada.:
venticuatro  horas  de  navegación.  Sería  conveniente  un,
filtro  de  cok  entre  las  bombas  de  alimentación  y  las  cal”.
deras  para  impedir  en  un  todo  el paso  de los aceites.

El  carbonato  de sosa  es  conveniente  usarlo  en  las  cal
deras,  porque  neutraliza  las  grasas.  Al llenar  la  calder4
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se  debe  introducir  5 kg  de  carbonato  de  sosa  por  cada
caballos  indicados,  y á  viaje  por  vía  del  condensador

150 g  diarios  poi  igual  numero  de  caballos
Las  extracciones  superficiales  deben  efectuarse  cada

venticuatro  horas,  de unos  20  mm  de  agua,  también  se
 .ern1a  en  las calderas,  par  su conservación,  el zinc  6 la
 uiícara,  que  es  una  solución  química  combinada  con  una
Ubstancia  fuerte  que  linpia  mucho.

se  dben  tocar  las  puertas  de  la  caja  de  humos,
sLbien  e  deben  abrir  con  cauteja  las  válvulas  de segu
rictad

T1i  hubiera  neesidad  de limpiar  tubos  durante  la nave.
gación,  no  se  activarán  los fuegos,  teniendo  cerrados  los

.ticros  y’puertasde  hornos  y limpiando  una  tonga  de
‘ibos  çada  vez;  generalme  sélinipian  cada  ciento cm

1.  cuenta  horas  de fuego.
de  los  hornos.  necesaria,  mientras  no  se

idee, un  medio  pra  que  pueda  hacer.sesjn  abrirlas  puer
tas;  debe  hacerse  evitando  que  los  hornos  y  cámaras  de
.‘combustin  estén  expuestos  a corrientes  que  producen
•aibios  bruscos  de  temperatura;  las  maigueras,  si bien

SOfl•  cómodas  para  los  fogoneros,  son prjudiciale’  en alto  -

‘rado;        ‘o

LoSventtladoresno  han  de girar  lentamente.  al  encen
y  sólo  en ‘éaso  de  guerra  y  necsjdad  de ir  á  toda

fuerza  lo  harán  con  rapidez.
Las.calclei!as  deben  trabajar  con  frecuencia  para  que

durçh  mís.
pronto  se  nivelen  la acción  de lo  fuegos  haciendo

cesar  la  eaporaciÓn  lel  água,  las  materias  sólidas  se
recjjtan  en  el fondo,  y coflviene  hacer  Una  extracéjóñ
uperficial  ante  que  cese  la  vaporización,  dejando  agua
suficiente  para  el  período  que  se  haya  de  maniobrar.
-‘Al  dar  la  orden  deextingujr  los  fuegos;  debe  haáerse

u1aextraccj6n  de  fondo  para  expulsar  el  fango  y  preci.

‘pjados  que  se  hayan  acumuladó  en  el fondo,  no  siendo
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1             estas extracciones  muy  prolongadas,  á  fin  de  dejar  sufi
cainte  agua  sobie  el  ciclo  de  las  cXmaras  de  combus
tión

Al  apagar  se  dejaran  extinguir  los fuegos  sin abrir  vál
vulas,  puertas  de tubos  ni hornos;  la  válvula  de  lapart
alta  de la caldera  se  cerrará.                       -

Antes  de veinticuatro  horas  de  intervalo  de  la  parada.
no  se  vaciarán  las  calderas;  unt  vez  vacías,  se  abrirán
sus  puertas  y  registros  para  que  el  aire  penetre  y’scque;
se  lavarán  y se  cuidará  estén  cornpletañente  secas,  te
niendo  braserillos  en  los  ceniceros,  siempie  deben  tenca
en  su  interior  platos  llenos  de  cloruro  de cal  granulado,-.
y  después  cerrar  las  puertas  y  registros.

Las  máquinas  deben  çonservarse  engrasadas  sin  exc&  :‘
so,  y  se  deben  mover  diariamnte  todos  sus  mecanis•
mos.

Los  fondosdebenestarlimPioS  y  secos,  revestidos  de
minio  en todas  sus  partes;  çada  cuatro  meses  á  lo sumo
deben  salirse  á la  mar  á  fin de que  todo  se  mueva  y  futi

-           cione, con  lo que  no  sólo  se instruye  el personal,  sino  que;
se  da  vida  al  buque  y  se  conserva  todo  en  el  mejor  estit:.
do;  concluidas  estas  experiencias  se  varará  y  pintará.

-          Creer que buques  tan  dejicados  y de tan  múltiples  me-:
canismos  pueden  conservarse  sin  estas  experiencias  ni
cuidados  es  un  disparate,  y  la  práctica  lo está  diciendo
continuamente.

Torpederos  tan  buenos  y  de  condiciones  tan  notables,::

que  los  hacen  figurar  entre  los primeros  del mundo,  como
el  Rayo  y  el Ariete,  tienen  que  moverse,  funcionar  y te
ner  con  ellos  las  mayores  precauciones  para  que  estén

4ri             listos cuando  sea  necesario.
Una  dotación  instruída  y  con conocimiento  exacto  del

matel  ial  que  maneja,  y un  buque  listo,  dan  gloria  á  la
Marina  y piestan  servicio  en  cualquier  octsión  con for
tuna,  desempeñando  satisfactoriamente  las  comisiones
que  se le  confieran
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1  Fuera  de la prueba  de gran  marcha  de entrega,  no  vol

yera  jamas  a usaise  de  ella  estiopeando  el  material  in
ti1mentc,  material  que  debe  estar  listo  y  util  para  en
caso  de guetra

Cnrtagena  y  Junio  15 de  1894

JosÉ  DE  Mov.
Teniente  de naiO

-.
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EL CONFLICTO CHINO TAPONES EN COREA

-.            Declarada la  guerra  entre  China y Japón. y rotas  yals

hostilidades  entre  ambas  naciones,  creemos  de  gran  ae
tualidad  dar  una  ligera  idea  del verdadero  estado  del po
derio  naval  de las  dos potencias  beligerantes,  ahorrando
así,  ú aquellos  lectores  de la  REVISTA  que  con  curiosidad•
é  interés  deseen  seguir  las  operaciones,  algún  trabajó  y
no  poco  tiempo.  Al mismo tiempo,  fuerza  eshacçr  una  
vertencia  no  desprovista  de  gran  importancia  para  los
aficionados  á. esta  clase  de asuntos  y  estudios,  y  es,  qué
dada  la  ortografía  y  la  asonancia  de  las  palabras  chinas
y  japonesas,  el laconismo  telegnífico  y los  errores  en qué
involuntariamente  s  incui re  en  toda  transmisión  de  pa
labras  y nombres  de  ortografía  y  sentido  desconocido,.
menester  es  desconar  muy  de  veras  en  encontrar  eti
cartas,  planos  ó anuarios  y listas  de  buques,  tal  ó  cual
nombre  de isla,  comarca,  río ó buque transmitido  á.diario
por  periódicos  y agencias  telegráficas.

•     En el  tomo  XXXT,  cuaderno  1.0  de  Julio  de  1894, de la
REVISTA,  aparece  muy oportunamente  un  artículo  Los  ar

senales  del  imperio  chino,  que  da  ideas  suficientes,  aun•
que  literas,  de los  recursos  navales  con  que  cuenta  este
imperio,  y recientemente  también  en  el tomo  XXXII,  pá
gina  686y  tomo.XXX,  pág.  225  de  nuestra  publicación,
se  encuentran  otros  dos  escritos  Arsenales  y  flota  del
Japón,  y  Marina  Japonesa,  respectivamente.,  que podrán
servir  de base  para  formarse  una  idea  del  estado  actüal
de  ambas  Marinas.  .

Dadas  las circunstancias  en que  el  conflicto  se  plantea
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y  teniendo  en  cuenta  por un  lado  las  aspiraciones  y  am
biciones  mal  repriidas  del  moderno  Japón,  que,  como

:•.  nación  joven  en  el progreso  europeo  y en sus  costumbres,
necesita  acaso  imperiosamente  una  ocasión  para  poder
medir  todo  el alcance  y  eficacia  de los  medios  de  cultura,

civilización  y adelánto  que  tan  rápidamente  le han  incul
cao  las corrientes  del modernismo,  y  que  sirva,  valga  la
frase,  de piedra  de toque  6 prueba  para  el  provechoso  fin
de  estas  ideas  tan  fácilmente  admitidas  por  el partido  que
hoy  rige  los  destinos  del  imperio  del sol naciente,  y no  ol
vidando  á la  par  los  recursos  inagotables:  del  vastísimo
imperio  cluno,  en hombres,  paciencia  y dinero,  es  de  te
mer  que  en el  conflicto  que hoy principia  se  apuren  todos
1osrnedios  hasta  llegar  al  fin, sin esperanza  á  transicio.
nes  diplomáticas,  que  descarten  el pretexto  del territorio
de  Corea  que  le motiva

El  japón,  repetimos,  es  un  estado  constituido  en  los
moldes  eui opeos  El  ejército  esta  inspirado  en las organi

.zaciones  francesas,  bien  tenido  y bien  armado,  y  su  Ma
iina  es una  fuerza  por  demás  dispuesta  para  el  combate.
Sus  cuatro  acorazados  Fu-soo,  Hi-yei,  Kong-go  y  Rio-jo,

:   escaso  tonelaje  (3.70Ó, 2.200 y  1.500) y  velocidades  ya
::pasadas,de  moda  (13 á 9 millas),  datan  del  año  1878 tres

yu  del1864,  hán  perdido  en valor  é importancia,  pero

en  cambio  los  cueros  Tschiyoda,  Naniwa,  Tahachico,
Hashidate,  Akitsushina,  Itsukushina  , Matsu,shina  y Yo

.‘shino  (éste último  construido  en  1892 en Elswick  es de los
ruceros  de su  tipo y desplazamiento  acaso  el más podero.
so  y ligero  entre  todos  ls  que navegan  bajo distintas  ban

•  deras)  ysu  escuadrilla  de torpederos  son en su clase  los mo
delos  más  acabados  de la  moderna  industria  naval  euro
pea,  y como complemento,  el personal  que los tripulay  que
los  manda  es idóneo, instruido  y bien disciplinado.  Además

:.‘  esta  base  poderosa  de  escuadra  de combate,  dispone  elJapón  de 5 cazatorpederos  de 875 toneladas  y21  millas  de

andar,  2 cruceros,  Yakao  y  Yamato,  de  1.500 y  15 millas
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t              y 14 buques  de  diferentes  modelos  que,  oscilando  entre
1  500 y 500 toneladas  y  velocidades  de  11 a  13 millas,  es
tan  armados  en su  mayoi ia  con  cañones  Ki upp  de 12 cm
y  de tiro  rápido  de modelos  modernos,  todos  ellos  capa
ces  de un buen  servicio  en estascircunstancias.  La  cEcua•,
drilla  de torpederos  se  compone  de 3  torpederos  de  flldS

de  90 toneladas  y 23 millas  de velocidad,  22 de 40 á 80 t6.
neladas  y  16 de menor  tonelaje  El  m itciial  de  defensas
fijas,  á  cai-go de un  batallón  de artilleros  de  Marina,  tie
nc  material  moderno  para  la  defensa  de  los  principales

1              puertos y  plazas

La  Marina  mercante  japonesa  ha seguido  muy de cerca
los  progresos  de su  hermana  la  de guerra,  y  de esta  süer

•           te hoy  puede  ofrecerle  al país  vapores  rápidos,  de  capa

cidad  y  condiciones  suficientes  para  hacer  el  papel  de
buenos  transportes  de tropas  y riiaterial.

Los  recursos  navales  del imperio  chino  son  menos  co
nocidos  para  los  europeos,  sin  embargo,  con  referencia
á  recientes  correspondencias  del  mes  de  Mayo  pasado,
parece  ser  que  á  pesar  de  haberse  roto  hace  ya  años  la
buena  inteligencia  que durante  mucho  tiempo  ha existidó
entre  el Gobierno  del Celeste  Imerio  y  varios  distingui
dos  militares  europeos,  que  por  contratos  pingües  se  de

dicaban  á  la organización  y  administración  de sus  escua
dras  y  arsenales,  entre  ‘los cuales  destacaba  en  primera
línea  el  Capitán  Lang,  las  buenas  semillas  de  organiza.

T             ción sembradas  por  este  ultimo  han  dado excelente  fruto,
gracias  á  la  perseverancia  y  constante  afán  de  ciertas
dignidades  chinas  que con  gran  entusiasmo  y  claro  ver,
han  abarcado  este  ramo  importantisimo  para  la  piimera
potencia  asiatica  Hoy  en  dia en  la  escuadra  china  no se
encuentran  oficiales europeos  como antes,  salvo  alguno
que  otro  artillero  alemán  ó algun  maquinista,  pero  dstos

4             siempre en  destinos  subordinados  y de escasa  importan—
cia.  El  personal  nacional  maneja,  tripula  y  dirige  los baF
cos,  haciendo  cruceros  de instrucción  todos  los  años,  çou
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-    muy buenos  resultados  Recientemente,  en  Mayo  ultimo,
el  cha 24, el Vii  ey  Li Hung  Chaug  pasó  su  anual  revista
ac  inspección  á la  escuadra,  acompañado  del  comisiona
do  impenal  Gencial  Ting,  haciendo  un  ciucero  de  diez
chas  poi  el golfo  de Pçchili,  paia  piesenciar  los ejercicios

 tiró  al  blanco  en  marcha,  voluciones  de escuacira,
.;tcéte.r,  ‘etc.,  y  cuanto  señalan  las  prícticaS  navales

cm  opeas  Dm ante  este  tiempo,  tanto  el pci sonal  supei  mr
‘omo  ls  dotaciones,  demostraron  su  perfecta  instrución
.conociniicnto  del  material,  en el  cuál  no  hibo  que  la
mentar  desperfectos  ni  averías.  En  estas  maniobras  to

marçn  parte  20 buques  de  todas  clases,  de  los  cuales  11
pcrtenecen  al  Pci-Yang  ó escuadrón  deL.Norte  (qüe  es  la
.bise  de la  escuadra  real  y efectiva  del  imperio),  seis  al

NnYing  ó escuaín  del Sur  de Nanking  y tres  al escua
cirón  de  Cantón,  La  flota  china,  en  resumen,  consta  de
cinco  acorazados:  Ting-Yuen  y  Chen-Yuen  (7.333 tonela

 ‘4as,  15 mIllas  y 14 pulgadas  de espesor  de  coraza);  King
Vuen,  La-.  Yuez   Fin g- Vuen  (2.850 toneladas,  16 millas
y  9.pulgadas  Ue espesor  de coraza),  todos  de construción
reciente,  y nueve  cruceros  protegid9s  Chili- Yuen,  Chin g
Yuen,  Chi- Yuen,Foo-Chg  (2.500 toneladas  y  16 á  18 mi•
llas.de:andar);  Clicio-Yung  y  Yang.Wei  (1.350 toneladas
y  16 millas); Jinang-Ki,  Kuang.King,KUCiflg-Tiflg  (1.030

•tone1adas  y  17 millas)  y  14 buques  de  ditintos  tonelajes,
todoS  de  reciente  .construcciói,  cuyos. tonelajes  oscilan

•  ‘.:   entre  2.500  y 500 joneladas  y  de  velocidades  de  13 á  15
..ijlas.  ...  “‘

La  arillería  es  en  su  mayoría  Krupp  y  en  general

todos  los  buqués  citado  están  armados  según  los últimos
adelantos  europeos..’.                    , ,

Para  la  defensa  de  sus  puertos  y  ríos  figuran  ademils
.enlas  listas  de fuerzas  navales  los  conocidos  cañoneros  .

del  tlfabeto  griego,  en número. de  11, y siete  baterías  fo

tantes.  .  .  -

La  escuadrilla  de.torpederoS  se  compone  de  un  torpe-          9
-  .    Too  xxxv.—AoosrO,  1894.     .  ,               12
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clero  dé  128 toneladas  y 25 millas,  26 de 70  tonelfdas  y  16
de  30 tóneladas.

El  Viréy  Li-Hung-Chang,  Director  supremo  cid  poder
naval  del país,  y  d quien  se  debé  la  organizáción  maríti
ma  del imperio,  nó  ha  olvidado  tampQco al  personal.

Los  centros  de  instrucción  se  sostienen  con  gran  soli.
•   citud  y  esmero  bajo  la  dirección  de  Oficiales  eur6peo.

•     Las prácticas  de torpedos  y qrtillería  se llevan  á cabo  con
gran  entusiasmo,  y  en generál  los  Oficiales  chinos  est
perfectamente  instruidos  en todo lo concerniente  .  su  pro-  -;

-      fesiÓú.ava1,demostrando  ser  discípulos  muy aprovecha.
•   dos,  como  atestiguan  cuantos  maestros  tienen  que  ver

con  la  educación. de la juventud  éhina.  •;

El  resumen  de las fuerzas  navales  de ambos países,  que
•         en poco se  difereñcian  en  cuanto  ámterial,  furza  es  -

despierte  la  düda  en los  aficionados  á  vaticinios,  para  el
que  desee  prever  un  resulta4o  definitivo.  Japón,  acaso

•         por su mejor  organización  naval,  por  su  fácil  concentra
ción  de fuerzas  y  unidad  de  miras  n  el  país,  realice  en
un  principio  resultados  provechosQs,  pero  es  mduclable
esperar  que  China1 con  sus  vastisimos  recursos,  con  su
fanatismo  virgén  de tódo injerto  e  civilización  moderpa,
consiga  á  la  larga:  equilirar  la  fuerzas  debidamente,
acumulando  recursos,  hombres  y dinéro  cuya  masa  al  fin
y  al  cabo  quién  abe  si será  bastante  potezté  para  ahogar
los  ímpetus  y ainbiciones  de su joven  contrincante.

Para  los  espafiols  és indudable  que  el  conflicto  de Co
rea  y el poder  aval’de  ambos combatientes,  especialme

-          te el  del Japón,  lleven  çierto  recelo  al  ánimo  caviloso  de
los  buenas  p4triotas,  pensando  en que aquellos  poderosos
elenientosçle  guerra  pueden  vo1vrse  un  día contia  itues

•    tras  posesiónes  del  archipiélago  filipino,  y,  según  uiia
autorizada  ópinión,  tal  preocupación  no es  hija,  por  cier
to,  de nuest  inveterada,  impresionabilidad,  porque  jus

•         tamente en este  moniento,  cuando  los  dos  colosos  aiti
ços  se  baten,  es  çu.ndo  nos  podemos  considerar  mas

•     •  :‘.‘.
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egurOS  pero  lo que  hay  es  que, la  lucha  entablada,  cual-
quiera  que  sea  su  resultado,  dará  á  las  dos’,naCiOflCS la
medida  de su  fuerza  marítima,  con  elementos  que  ni una
ni  ot.ra habían  puesto  aún  á prueba.  Qiien’Sea  el vence
dor,  no  dejará  de pasear  una  miradá  ambiciosa  y confiada

•sobresUs  vecinos  asiáticos,  y  animado  por  la  victoria  y
confiado  ya  de uña  manera  segura  en sus  medios de com
bate,  aquilatará  debidamente  las  fuerzas  y  ‘recursos  de
sus  molestos  huéspedes  europeos.  ¡Ojalá  que no  llegue  á
ver  clara  tóda  nuestra  debilidad  marítira  én Filipinas,:•

.Iariana  y CanaiáS!  Los  pueblos  que se  lanzai  á  la  juL

cha,  á la  guerça,  suelen  volverSé.  demasiado  inquietos  y  -

 convertirSe  en peligrp  para  la• paz. cuanao  la  fortuna  les
•   favorece;  y  si  es  verda.  qu  el  imperio’ chino,  por, las

condiciones  de su  civilizaciói  y ‘no obstante  su  poderío,
no  puede  ser  considerado  como  pueblo  conquistador,  el       -.

Japón,  en  cambio,lleVa  trazas  de aspirar  al  dominio  de
los  mares  asiáticos.’                  ,

Por  .lq  mjsmo,  ño  están  demás  las  cavilosidades  que

•   puedan  dçspertar  en los  buenos  espafiole  los  resultados
del  cónflictO clino.japofléS,  y  ojalá.  nos  pueda  servir  de
augurio  provchoSO,  á  fin de que  los  gobrnafltes  de una
.vei   previsora  hacia  las fuerzas  nava’’  -.

les  de ntestro  rchipiélago,  base,  y  quizás  único  medio,
de  verdadera  dfensa  y supremacía  española  en  aquellá
apatadas  posesiones  que,  si para  los  individuos  aislados  ‘  1
la  previsifl  es  una  necesidad  elemental,  para  los  que  tie- -,

nen  la  responsabilidad  del gobierno  de’las naciones  suele
-   ser  además  un  obligación  ineludible.  ‘  ‘•

MARlO  RuBlo MuÑoz.
-      .          s      .  Teniente  de navío.

-           •  ,  ,  —
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Los  antiguos  llamaban  regiones  hiperbóreas  á los paf. .

ses  situados  al Norte  de Ponto•Euxino,  donde  habitaba>
los  sármatas,  ó sea  la  región  que,  hoy  conocemos  por  las.
estepas  rusas.  Bóreas,  creador  del viento  Norte,  daba  u
nombre  á  las  tierras  que  al  Septentrión  y  Oriente  se  di-.
lataban  hasta  limites  desconocidos  para  los  contemporá
fleos  de Pitágoras,  y de  ese  mismo’Bóreas  viene  la  pala
bra  boreal,  que  adjetiva  las tierras  y mares  que  existeil’
más  allá  del  círculo  polar  ártico,  cuyas  puertas  se abre&.T
por  Spitzberg,  Davis  y  estrecho  de Becring,  tierras  qu
no  ofrecen  al  hombre  esa’ dulzura  en el  clima  y  riqueza
en  su  naturaleza  como  creín  los griegos  de  su  liiperbó
rea,  sino desolación. y  muerte  en sus  inmensos  campos’de
hielo.  ‘

Las  tierras  boreales  eran  desconocidas  de los griegos  y>
no  incluían  ellos  bajo  esa  calificación  las  que conocían  en’
los  mares  del Norte  de Europa,  adonde  llegaron  algunos
colonos  de Marsella  visitando  Jutlandia,  Fmróe  é Islandia,
esa  famosa.T/zu1e,  rodeada  de un elemento  hasta  entonces
desconocido  para  sus  descubridores,  elemento  que  dife-,
ría  de la tierra,  del agua  y del  aire...  pero  que  constituía:
una  barrera  infranqueable.

Pitheas,  el  astrónomo  y  viajero  marsellés,  en su  Des
cripción  del  Océano, habla  de esa  T/’iule y del extraño  ele
mento  que  la  rodeaba,  que no era  otra  cosa que  bancas  de
hielos,  y como  hace  referencia  á  sus  habitantes,  se  dedu
ce  que  no  fué  Islandia  la  descubierta,  porque  ésta  no  fué
habitada  hasta  muchos  siglos  después;  en cambio  lo esta-
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tas  tierras  p’lares  del Norte,  Iropiamente  dichas,  SOfl

las  que  se  encuentran  más  allá  del  círculo  polar,  ó  sea,
geográficamente  hablando,  desde  la  latitud  66° 331  Norte
hacia  el Polo,  y  comprende  Groenlandia,  archipiélago  al

•  Norte  del  Labrador,  Alaska,  Siberia  rusa,  Spitzberg  y
Norte  de Europa,  tierras  separadas  por  mares  casi  siem

•  pre  helados  y  donde’ la  vida,  humana  se hace  tan  difícil,            1
sóhre  todo  en la  estación  invernal,  cuyas  noches  se  suce
den  sin  solución  de  continuidad  para  formar  una  de mu•
elloS  cifas de cluracióñ.

El,.  asfró  sol  desaparece  del  horizonte  durante  el  in
•vieriio;’su  luz y  calor’no  llegan  d los  inmensos  icejields,que  no  reciben  más  claridad  que la  que  envían  las repeti

‘‘  áuroras  boreales,’para  dejar  ver  al  través  de sus  di
fusas  y  temblorosas  ondulaciones,  inmensas  moles  de

hielo  de forma  ,  figura  tan  variadas  y  caprichosas  que
‘jaIás  pudiera  engendrar  la  imaginación  más’ fantástica.

Np  reina  el  silencio, en  esas  apartadas  tierras,  porque
:  enormes  niasas  de  hielos  desprendidas  desde  lo  alto  de

!.os icc-bcrgs  vienen  rodando  hasta  la  base,  produciendo
‘‘infernal  estruendo  hasta  sumergirse  en el mar  6 detener.

se  en  las  heladas  cañadas  para  engrosar  los  seculars
gh’zcuz; es que  cubi en las  frias  tieri  as del  polo,  cuyas  so

.:‘ieuades  quedan  cubiertas  por  hi terrible  noche  polar  con
u  intenso  frío,  el frío, de la muerte.  Los mares,  he’lúndose

‘.:.por’capas  sucesivas,  quebrajan  y  rompen  las  superiores
por  la  presión’  que  las  ondulaciones  del  agua  ejerce  en
líis  inferiores.  Montones  de hielos  rotos’ y  hechos  mil  PC.

dazos  sirven  de  material  á  la  Naturaleza,  que,  obrando
•“córno  sublime  arquitecto,  conibina  todas  esas  crista
•,linasmasas  para  darles  las  formas  arquitectónicas  que
no  sofiara  jam4s  el gran  Vitruvio  Aca  se  ven  las  ruinas
de’un  templo  griego  con  sus  columnas,  chapiteles,  etc.;
‘más  allá  las  éstrías  y juntas  de un  roto  icc-bergs,  nos re
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ficado  su  vida  y fortuna  en aras  de un beneficio grandioso
que  han  proporcionado  i  la  ciencia.  Parry,  Ros  y Fran
klin  y  muchos  otros  senmn venerados  como  héroes  de los..
mares  polares.                                -

Ya  que  por  el Norte  de  América  no  era  pr’tcticamenté
posible  el paso  al Pacífico,  se pensó  en hacerlo  por  el Nor-
te  de Asia,  empresa  tan  atrevida  y  arriesgada  como  la
anterior.  Muchas  paginas  llenaríamos  si transcribiésemos
aquí  todas  las  tentativas  heáhas  para  la  realización  de ese
viaje,  en las  que  han  tomado  parte  casi  todos  los  pueblos
del  Norte.                    -

No  se crea  que  sólo  esos  hijos del  Norte  son  los  que  se
han  arriesgado  en  empresas  tan  atrevidas  y  peligrosas,
porque  sería  olvidar  los, nombres  de  Bodega  y  Quadra,
Malespina,  Revillagigedo,  cuyo nombre  lleva  hoy una  po
blación  de Alaska,  y Esteban  Gómez,  nombres  todos  que
nos  recuerda  las  pasadas  grandezas  marítimas  de Espa
ña,  qu  parece  hoy  sumida  en  un  letargo  precursor  de
terrible  fin para  su  historia,  si entre  sus hijos  no  aparece.
quien  la  saque  de  la  postración  en  que  la  tienen  sumida
miras  mezquinas  que .se sobreponen  desgraciadamente  á
los  ideales  nobles,  que  sólo  cabc  en hombres  superiores,
y  que  tantos  ha  tenido  en  pasados  tiempos  nuestra  na
ción,  para  todas  ciases  de empresas.

Cerca-de  cuatro  siglos  de  trabajos  y  penalidades  han
sido  necesarios  para  ir  conociendo  el mar  Blanco,  el  de  -,

Kara,  Nueva  Zembla  Spitzberg,  desembocaduras  de los
ríos  Obi,  Jenisci  y Lena,  en  viajes  verificados,  ya  por  e
cabo  Norte  de  Eui-opa  ó por  el  estrecho  de  Beering  por
navegantes  como  Barentz  y  Kotzebue.  La  realización  de
esta  empresa  estaba  reservada  Ó. un  hombre  que  reuníat
la  audacia  y la  ciencia  por  guía.  El  sabio Nordens4Jld,’
que  conocía  las  tierras  cTe Groenlandia,  Juan  Mayep.
Spitzberg,  donde  adquirió  grandes  conocimientos  sobra  -

la  hidrografía  de estos  mares,  emprendió  suviaje  á bordo’
del  Vega,  en la  inteligencia  que  costearía  toda  el Asia  del
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Norte,  porque  el desaghe  de los  grandes  nos  de  la  Sibe
ria  con  aguas  templadas  relativamente  á  lis  polares  ha
ria  que  lo  hielos  que  corren  desde  Nueva  Zembla  á  las
isías  de la  Siberia  terminaen  antes  de llegar  al  continen

?,  té,ó  por  lo menos  que  su  espesor  fuera  muy  débil,  pre.
sentando  muchas  roturas  que  ofrccrían  fdcil paso  en  un

,barcó.  Efectivamente  así  sucedió,  y  el éxito  del  viaje  hu

biera  sido mts  completo  si una  ligera  detención  no leshu
bise  demorado  doblar  el  cabo  Chelys/tin,  ‘donde  tuvie

•  ,.ron  qüe  invernar.  ‘

Al  siguiente  año,,Ó sea  1881, la  feailette,  al  mando  del
•  •,,C’niaiidante  De  Long,  no  muy lejos  de  cabo  citado,  era

•‘,‘jbandonada  por  sus  tripulantes,  ,que  vinieron  casi  todos
ámorir  en la  desembocadura  del río Lena.

ta  ciencia  ha ganado  con el viaje  de Nordenskjóld,  por
,‘úe  us  obscrvacibneS  meteorológicas  y magnéticas  han
ensanchado  los  conocimientos  que  deesós  mares  se tenía;

 cunto  al  comercio,  podemos  asegurar  que  nunca  to
mará’  esa  vía  para  el  transporte’,  porque  es  de  difícil

‘‘aceso  á  los  buques  que  traten  de  comunicar  con  los
‘extremos  orientales  de la  Siberia  y  Occidente  de Europa.

El  ferrocarril  transiberiano  que  desde Moscow  va á  Wia
•  :divostok,  es la  vía  indicada.  Transportar  los  productos

del  Asia  rusa  por  los  ríos  Obi  y  Jarkurtsk  d los  puertos
polaies  para  que’ ajii  transborden  dios  buques  que  les
conduzcan  á  Europa,  ,ofree  muchísimas  dificultades,
porque  el  arrastre  por  los  cauces  de  inos  ríos  que  estcin
casi  siempre  helados,  raya  en  lo impoible.

No  satisíecho  el  hombre  con  haber  bordeado  los extre
nios  Norte  de estos  continentes,  y  aguijoneado  por  ci  es

‘‘‘piiitude  la  curiosidad,  ha  tratado  de  remontar  al  Sep
tenxrión  todo  lo  qi,ie le  ha  sido posible  dentro  de los  limi
t  ‘d  su;  fuerzas,  aunqae  no  de  sa  desea,  que  hubierii

:‘*1 sido llegar  al  mismo  polo.  ¿Qu  existe  en  ese punto  mate
inútico  de la  tierra  donde  se  unen  todos  los  meridianos?
aY  algún  continente  6  existe  un  mar?  Y en caso  de  ha-
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cuerda  algo  gótico,  encajes  árabes  se  desprenden  de los
bordes  de un  enorme  pedazo  de hielo que  parece  desafiar
las  leyes  de  la  mecánica,  al  verlo  sostenido  sobre  débiles
columnatas,  y  todo  esto  iluminado  algunas  veces  por  i
violácea  y rosada  luz de la  aurora  boreal,  que,  como tenue
velo,  parece  trata  de ocultar  á  las miradas  de los  seres  del
Mediodía  las  bellezas  de una  naturaleza  virgen.  Tempe:s-.
tades  de nieve  vienen  á  turbar  la  aparente  tranquilidad
de  esas  regiones,  conmoviendo  los movibles  cimientos  dQ
su  suelo,  que  suele  fraccionarse  Çormando islas flotantes;
que  son arrastradas  por  las  corrientes  del  Océano  polar,.
unas  hacia  latitudes  más altas,  donde  la baja  temperatura
las  conserva  en estado de hielo, y otras hacia el Sur, siguien
do  una  derrota  que corta  la  qúe  siguen  los buques de Euro-:
pa  á  América,  interponiéndose  en  su  paso  para  consti
tuir  un  gran  peligro  en  esa  navegación,  si  antes  no  se
han  fundido  sobre  el  banco  de  Terranova,  depositando.  1
en  el fondo  los  detritus  cogidos  en  las  tierras  polares  al
bajar  al  mar  desde  los  altos  glaciares  de Groenlandia  ó
Spitzberg,  ó de las  costas  de Alaska  si van  á  perderse  en
el  Pacífico,  después  de salir  por  el  estrecho  de  Beering..
Los  grandes  obstáculos  que  ofrece  la  navegación  en es-.
tos  mares  no  ha  sido  motivo  para  que el  hombre  no  haya.
tratado  de explorar  esas  regiones.  .

La  busca  de un  paso  por  el  Noroeste,  ó sea  el camino  á
las  Indias  por  el Norte  del  continente  americano,  y  más.
tarde  por  el Nordeste,  para  arribar  á las tierras  del extxe
mo  Oriente  por  el Norte  de Europa  y Asia,  ha  dado  ori
gen  á  varias  expediiones  por  los mares  polares  desde  el
siglo  xvi  hasta  la presente  época.  El  éxito  de esas  expe-.
diciones  no ha correspondido  al  interés  mercantil  que  las.
g,uiaba,  porque,  si bien se  han  realizádo  los dos anhelados
pasos  con  más  ó menos  fortuna  en su navegación,  bajo  ell
punto  de vista  práctico  para  establecer  una  çorriente  co
mercial  no  han  respondido,  y  no han  respondido  por  las
grandes  dificultades  que presentan  los continuos  ice-bergs
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1 que  rara  rez  dejan  franca  esa  via,  porque  los  innumera
:b1es  estrechos  y canales  que  existen  en  esas  tierras  del

:;‘_p.oio  jamás  están  todos  libres  de hielos para  dejar.  paso  á
,;1ós  buques  en el  corto  tiempo  que  dura  en  esas  regiones
;e  período  mó.s favorable  para  cruzarlo,  que es el verano.
‘ly1c  Clure  descubre  el primer  paso  y  Nordenskjóld  el se
giindo,  ganando.  lós dos  la  aureola  .que merecen  los hom

bs  que,  ya  sea  en  .aras  de  la  ciencia  6 del comercio,

 árriesgan  su  vida  en epresas  que  sólo  los guía  el gran
4dealde  ser  útiles  á la  humanidad,,  donde  se  agitan,  por
‘desgracia,  sin  utilidad  tantos  otros  cuya  miidn  no  sale de
‘:j’os límites  de, la  de los parásitos.  .

‘Cuántas  vítimas.  ha  costado  la  realización  de  esos  dos

descubrimientos’geográficos  que vienen  á  probarnos  que
ni  las tierras  americanas  ni  las  asiáticas  alcanzaban  el
polo..  .El  Norte  de las primeras  ha  sido  explorado,.reco

.  .  :DCjd0.  y  hasta  explotado  en  sus  productos,  que  propor
.ciona  la  caza  de taiitos  animales  de  ricas  pieles  y  en la

,pesca  de  la ballena.  Hudson,  Melville,  . Bothia  y el  estre
cho  ‘de  Barrow  constituyen  el  campo  de este  comercio,
adonde  se  llega  también  bajando  los  ríos  de  las  tierras

‘Iorte  del Canadá  ó de la ‘Colombia inglesa  para  llegar  al
‘mar  de  Beering.

Si  para  cruzar  la  bahía  de Hudson  en  los  meses  de ve
.,.ano  los buques  emplean  algunas  veces  toda  la  estación

en  ir  de un  extremo  4 otro  de ese  Mditerr4neo’ártico,  y
las” Compañías  de seguro  elevan  en este  mar  el máximum

su  cuota,  ¿qué sería. si se  tratara  de  remontar  todo  el
,.:i”continente  deAmerica  para  venir,  de  China  ó  Japón  á

‘Europa?  No es  ‘posible que.armador  ninguno  se  preste  á
esa  naveg’ación,  donde  es .próblematico  su  éxito,  y de al
canzarlo  es  á  cota•  de inmensos  sacrificios  para  la tripu

“lación  y  seguramente  de’  continuas  invernadas,  como le
.,sucedió  á. Mac  Clure.  Hablando  de estas  tierras  sería  una

•   marcada  prueba  deingratitud  nó  dedicar  un  recuerdo  á
ios  atrevidos  ‘navegantes  de  estos  mares  que  han  sacri
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ber  éste,  ¿está  libre  de hielos  6  esta  congelado?  Esta  pre
gunta  se  han  hecho  todos  los  hoñibres  de  ciencia,  y  l.
amor  á  ésta  los  ha  empujado  á  realizar  navegaciones

cuyo  objeto  no  era  más  que  satisfaceruna  curiosidad  .ç
más  utilidad  para  su  espiritu  que  para  necesidades  mate

•   riales.  Parece  como  que  en las  cercanías  del paralelo  9O.
hay  un  espíritu  que  vela  por  mantener  vedado  á  la  plan
ta  humana,  que  tantas  regiones  ha hollado,  alguna  tierr.
que  quiere  conservar  virgen  de contacto  del hombre,  que
con  sus  teorías  civilizadoras  cree  llevar  la felicidad  ado

 :          de tal  vez  no  haga  falta.  No  será  ese espíritu  como aqu.:
lbs  que  se  cernían  sobre  las  cumbres  de los  Andes  y  se  :

:.j            fialando para  el Oriente,  decían  á las  civilizaciones  ame
ricanas  que  desde  este  punto  cardinal  irían  unos  hom
bres  que  destruirían  süs  imperios...

La  primera  expedición  que  se  ha  dirigido  al  polo  es;;
la  de Parry,  en  1827, que  después  de  etar  en  Spitzberg.
continuó  el  viaje  en  una  banca  flotante,  alcanzando
los  82° N  El  Doctor  Kane,.  por  el  estrecho  de  Smith,
llega  á  las  tierras  de  Grinneil,  después  de  correr  las
costas  occidentales  de  Groenlandia,  remontando  hasta
los  81° 22’ N.  y  descubriendo  un  mar  deshelado,  que  él
llamó  Mar  libre  del  Polo  por  creer  que se  extendía  hasta
dicho  punto.

Muy  discutida  ha  sido  la  existencia  de  este  mar,  lle
gándose  á  creer  que  la  dificultad  de  navegarbo  está  en
poder  atravesar  con  un  buque  la  barrera  de hielo  que  1ç
rodea,  y  en esto  se  fundaba  el  alemán  Petermann  para
apoyar  su  proyecto  de viaje  al  polo,  partiendo  de  Spitz
berg,  proyecto  discutido  y  comparado  con  el de  Sherard
Osborn  y presentados  ambos  en  1865 á  la  Sociedad  Geo
gráfica  de  Londres,  donde  sus  miembros,  algunos’de  ellos
Almirantes  de la Marina  inglesa,  dividieron  sus opinioiies.
Consideraba  Petermann  más  factible  alcanzar  el polo. en  .

un  buque  que  en  trineos,  y  siendo  los  mares  de Spitzberg  .

los  que  en  los meses  de primavera  y  otoño  arrastran  me-
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“os  témpanos,  hecho  probado  por  muchos  balleneros,
desde  dicha  isla  debería  partirse  con  un  buen  barco  de

.:.hljce  y  abastecido  •para  una  exploración  de  esta  ín—

dolé.  No  opinaba  así  Osborn,  que  dudaba  de la existen-
cía  de ese mar  y- creía-  que  las  tierras  de Groenlandia  de

-bían  prolongarse  muy  al  Norte,  y  si  antes  de  llegar  al
,olo  desaparecen,-  algunas  islas  se  encontrarían,  pues  no

cl  -ótro modo. se  explicaba  la  gran  cantidad  de  íce.bergs

que,’  procedente  del  Norte,  viéne  al  estrecho  de  Smith,
por  donde  recomendaba  la  derrota  para  un  viaje  polar.

-Esçs  y otras  razones  de carácter  hidrográfico,  referentes
‘á corrientes  marinas,  sirvieron  para  Sostener  una  larga
discusión  en la  Socidad  citada,  no resultando  nada  claro
yóncreto,  orqüe  los  datosqúe  en  esa  época  se  tenían’

esas  regiones  eran  muy  obscuros.  Consultado  el  céle
breMaüry,  de la  Marina  ameriáana,  dijo  que  por  los  dos

:Sitiós’debfa  intentarse  la  exploración,  porque  hasta  esa
fecha,  no  había  motivo  para  dar  preferencia  á  ninguno.

Mientras  en  Londres  se  discutían  ‘estos ‘l3royectos nave
1  gaba  por  e  estrecho  de  Béering,  haciendo  trabajos  hi

-drográficos;  el  Comandante  francés  Gustavo  Lambert,  y
‘la  observación  de dos hechos  le  sugirió  la  idea dé qe  por
diblio  estrecho  podría  llegarse  al  polo  con  más  facilidad
que  por  ningún  otro  sitio. Decía  Lambert  que  la-cantidad
de  calor  qtierecibé  el polo  en los  mesés  de Junio,  Julio  y
Agosto  es  la  misma  que  la  que  recibe  el paralelo  66° N-., y
“ftdábase  para  decir  esto  ‘en  consideraciones-  físicas  y

-astronómicas,  que-suponen  un  trabajo  científico  que  hon
-  raal  sabio  hidrógrafo  francés,  cuya  exposición  íntegra

puede  verse  en cornptes  rendus  de la Academie  des Scien
ces  de Paris  del  28  d  Enero  de  1867  -  -

Atendiendo  á  la  régularidad  de las isotermas  e’n regio
nes.  extensas,  donde  causas  locales  no  le  alteran,  como

-  sucede  en  los Océanos  y  grandes  regiones  de  Siberia  el
‘-‘lugar de mínima  temperatura  no  será  un  punto  llamado  -

el  polo  del frío,  sino  una  línea  que  más  6 menos  sinuosa,
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como  todas  las isotermas,  constituirá  el paralelo  delfríó,
que  es  el que  hay  qu  rebasar  con  éxito  para  que  con  ese•
mismo  éxito  se  llegue  al  polo  terrestre.

Los  hielos  encontrados  por  Lambert  en el  Norte  de  la

Siberia  no  tenían  esas  dimensiones  de  los  ice-?crgs  dci

estrecho  de  Davis  6  del  Norte  de  Nueva  Zembla,  hielos
de  los  glaciares  que, por  su  peso,  son lanzados  al mar. A.
su  vista  se  presentaba  el verdadero  icefleid,  de  uperfi  .“
cje  casi  plana  y poco  espesor,  que  se  quiebra  y separa  en
pedazos  en el estío  para  formar  los jloe-ice,  por  donde,

1I  •.           relativamente, con  facilidad  puede navegar  un  barco;  Es
verdad  que  Lambert  no  remontó  en  latitud  mucho,  por
que  no  sabems  si  hubiera  visto,  como  la  desgraciadá
Jeanette,  témpanos  cuya  altura  superaba  tres  veces  su
arboladura.

Las  corrientes  marinas  más  allá  del  círculo  polar.  nó
son  muy  bien  conocidas,  y  nos  fijamos  en  esto  porque
podía  ayudar  mucho,  aprovechando  la  deriva  ele enor
mes  masas  de hielo  que  al-rastrase  una  expedición  hacia
el  sitio  conveniente.  Si  del estiecho  de  Beering  s  dirige
para  el  polo, la  que  remonta  para  el  Norte  le  América,
tal  vez pudiera  ser  de un  gran  auxiliar  el  movimiento  en

:            trineos sobre  un  ice-fleid;  pero  se  ha. visto  que,  por  algií
nos  navcgantes,  fi pesar  de avanzar  millas  al Norte  sobre
el  campo  de  hielo,  la  situación  era  ruís  meridional  cada
vez,  lo que  se  explica  por  el desplazamiento  hacia  el  Sur
dci  inmenso  témpano  quc  sostenía   los  exploradores
Los  hielos  de Spitzbcrg  vienen  á las  costas  orientales  de
Groenlandia  para  bajar  fi  Cabo  Farewell,  y  los  de  la
bahía  de Baffin  corren  al Sur  para  Terranova.  ¿Será cstó

pque  la  corriente  que  entra  por  el estrecho  de Bccring
después  ele  pasar  lor  el  poio,  salga  por  Smith-Sound  á
Baffin  y Davis,  y  por  entre  Groenlandia  y  Spitzberg?  Si
los  hielos  ó icc-1’crgs que  cierran  ci estrecho  de Kennedy
y  cubren  ci  mar  de Lincoln  hasta  áabo  Wáshington  deGroenlandia,  límite  Norte  de  la  expedición  del  Polaris
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cine  maçtclaba ci  Comandante  Hale  en  1871, no  proceden
de  las  tierras  del Norte  de Amli  ica  par’i  str  ari astrados
por  esa  couiente  que  entia  p01  Becung,  hay  que  supo
ncr  vienen  del polo,  y  en  ese  caso,  no  sería  aventurado
ci  creer  que  existiese  en  ese  punto  alguna  isla de cuyos

-.    1acia  ros  se desprendieron  esas  enormes  masas  heladas

•Has.ta  los  82° 11’ llegó  el  Polaris,  donde  elpack  de hielo
lo  dtuo,  no  viendo  mas  mar  libio

La  expedicion  alemana,  compuesta  del Hansa  y el Ger
..mania,  intentó  éxplorar  estas  regiones  por  ci  Este  de

Gioen1andia,  llegando  en  conserva  los  dos  buques  hasta
los  700  46’ N ,  en  que  se  separuon  El  .F]ansa fué  aplas
tado  01  los  témpanos,  salvandose  milagrosanientc  la do
tación,  y  el’ Germcniia,  después  de una  invernada  en  la
isla  dci P.ndu1o,  volvió  para  el  Sur  por  serle  imposible

.•eguir  adelante,  porque  la  barrera  de hielos  que  sale  de
Groenlandia  alcanza  hasta  Spitzberg.  Elpaso  que  existe

•ntre  esta  isla y Nueva  Zembla  fud  intentado  mi%s tarde
para  aprovecharla  corriente  del Gulf Streem,  pór  Paycr,
Cornandant  del  buque  austriaco  7’egetkoff,  .que  en  el

1:  . .ÍIQ  1872 partió  de. Trómsoe.  Aprisionado  ci  buque  por
•   1os icebergs,  tuvieron  que  invernar,  y  arrastrados  por

los  hielos,  llegaron  á  ver  unas  tierras,  cuyos  picos s  ele-        . •, 

yaban  hasta  1.000 m.,  y  le  dieron  el nombre  de  su Empe
-   rador  Francisco  José,  isla,  que  al  parecer,  que  tiene  ‘.  .  4

mucha  semejanza  con  la  de Spitzberg.  .

Expdiciones  por  tierra  y por  hielos llevaron  á estos  na-        .‘

vegantes  hasta  los 82°5’ Norte,  dondé  bautizaron  un  cabo  ;
•   con  el nombre  de Viena.  Desde  las  alturas  de  cabo  Fil-  .‘.

geli  vieron  el  mar  libre  de  hielo,  que  era  una  polinya  ó
pequefló  mar  encerrado  por  hielos  de formación  antigua,  .

sta,  que  ha  sido una  de las expediciones  que mds al  Nor-          •

te  se  ha rmqntado,  no  nos  ha  descifrado  el problema  del  •

rpar  polar.  El  Tcget/wff  fué  abandonado,  y en trinéos  y          -botes,  con  grandes  penalidades,  pudieron  volver  al  Sur y

alcanzar  Nueva  Zembla,  donde,  desfallecidos  y  próximos
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a morir  de  hambre  y  frío,  fueron  vistos  por  un  ballene’
ro  ruso  de  Arkangel,  que  los  recogió.  Los  nombres  de.
Greely  y Peary,  marinos  americanos,  han  venido  á llenar
páginas  de la  historia  de  las  expediciones  árticas.  Peary.
cruza  Groenlandia  por  su  parte  más  Norte,  viniendo  4
comprobar  lo que  se presumía,  que  esta  tierra  terminaba.:
antes  de llegar  al  polo.  El  Teniente  Lockwood,  de  la  ex
pedición  de Greely  llega  al paralelo  83° 25’ Norte,  ó sea  á
395  millas  del eje terrestre.  En  la  carta  de los mares  árti•
cos  que  la  Dirección  de  Hidrografía  de los  Estados  Uni
dos  ha publicado,  están  marcados  todos los descubrimien
tos  árticos  que  hasta  la  fecha  se.han  hecho.

En  estos  momentos  otras  expediciones  tratan  de ganar
esas  pocas  millas  que  faltan  para  llegar  al  joio,  aprove-..
chando  los  rnees  de  verano.  Una  noruega  que  dirige  el:
Doctor  Nausen,  á bordo  del Fram,  que  en Octubre  pasa.:
do  se  dirigió  por  el Norte  de  Europa  y  Sibria  á  las islas
Liakow,  situadas  al  Nordeste  del río  Lena  y donde  ha in
vernado  hasta  esta  primavera  para  aprovechar  el  des
hielo  y navegar  en  seguida  para  el Norte  todo  lo que  pue
da,  y al  quedar  nuevamente  cogido  por  los  hielos  espera
que  la  corriente  que  del Norte  de la Siberia,pasanlo  por:
el  polo,  se dirige  al  Atlántico,  lo lleve  al  polo  para  apa.
recer  por  el estrecho  de  Smith  ó  Spitzberg  en  Europa.
Como  se ve,  el citado  Doctor  sigue algo  lo propuesto  por
Lambert;  veremos  si alcanza  su  objeto.

Los  americanos  pretenden  seguir  la  costa  oriental  de
Groenlandia,  donde  el  Comandante  Peary,  hombre  prác
tico  en esa  empresas,  pretende  alcanzar  el poio siguiendo
la,costa  de tierras  vistas  al  Norte,  para  lo  que  se  valdrá
de  trineos.

Mr.  Bryant  partió  de  Terranova  para  Iriglefield Bay,
donde  esperará  á  Mr.  Peary,  y  continuar  los  dos juntos:
recorriendo  Clarence  Head,  Cap  Faraday,  con  objeto
de  buscar  el  sitio  donde  naufragó  el Rzple,  que en  1892
salió  de  Suecia  con  los  naturalistas  Bjrling  y  Kailiste
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-  mus,  al  mismo tiempo  que levantan  la carta  de Ellesmere
Land  para  regresar  en Septiembre  á  Terranova
El  Windward  partió  de  Arkangel  dirigiéndose  á  las

teri  as  de Francisco  José,  donde  quedarán  Mr  Jackson
con  varios  individuos  hasta  el aflo  1896, que  volverán  á

bucarlos.  Durante  este  tiempo  sé  dedicarán  á  hacer  ex

cursiones  hacia  el Norte  de dicha  isla,  ya por  tierra  6 por
hielos
.Coiiose  espera  que  Mr.  Jackson  se  encuentre  con  el

IDoctor  Nansén,  lleva  para  éste  alguna  correspondencia.La  última  expedición  está  mandada  por  otro  americano,

Mr  Wellmann,  que  en  1 °  de  Mayo  partió  de  Tromsoe  á
:2;; ;bddo  del  Raguvciicz  Jan  para  ]legar  antes  del.  10 del

mismo  mes  al  Norté  de SPil2berg,  y  dejando  en dicha  isla
un  depósito  de. víveres,  continuará  con  el  barco  para  el

Norte,  sperando  alcanzar  el polo
J’romsoe  (Noruega  3  Agosto).  .

•EJ  vapor  Raguvaid  Jan  de la expecUcidu  Wellmann polo  Norte,  fué  destrozado  por  enormes  témpanos

de/ijlo  el  di’a20  de  Junio  cerca  de  la  isla  Danes.  La
tripulación  salvada  Cap itdn  llega  d ésta Pidiendo  soco

rrós.,;  Este  es  el telegrama  que  acaba  de llegar  á  Madridcuenta  del fatal  resultado  de  la  expedición  Well
rnánn.        ..‘  .

.Madrid5  Agosto  1894.  .  .           .

JosÉ  GUTIÉRREZSOAL
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1                SocIedad Geográilca de Madrid: Africa y las CEnarirs,—Efl la última
reunión  celebrada  Por  dicha  importante  Sociedad,  el  Tenien”
te  de  navia  Sr.  Gútiérrez  Sobral  usó  de  la  palabra  sobr

asuntos  de  actualidad  y de  inteés.

He  aquí  un  extractq  de  sus  maiifestacioneS,  según  los dta
nos  de  Madrid:

Después  de  hacer  un  examen  del  statu  quo  de MarruecOS,
manifestó  que  ese  estado  politico  tendría  un  fin,  y  para  ese

caso  nuestra  nacIón  debía  deestarpreparada,  indicando  qu
en  la  vida  política  debe  tenerse  trazado  el  camino,  que  es lo
que  constituye  el  ideal  político.

Como  pudiera,,  por  causas  imposibles  de  prever,  romperSe
este  equilibrio  que  con  respecto  Ó. Marruecos.  observan  todas
las  naciones,  y  como  no  sabemos  lo que  ocurriría,  España,  i

es  que  ha  de  hacer  algo  en  dicho  imperio,  debe  acudir  á la

primera  alarma.  .  •.

Se  lamenta  del Estado  financiero  del país,  que  no permite  el   -

sostenimiento  de  fuerzoS  navales  en  la  actualidad  para  cuan
do  llegue  esta  circunstancia;  sin  émbargo,  cree  que  el  Go
bierno  puede  y  debe  hacer  algo  en  este  sentido,  y  defendió  la

permanepCia  de  una  escuadrilla  eh las  aguas  de  Canarias,  es
cuadrilla  que  serviría  de  garantía  para  el citado  archipiélag

y  de  fuerza  moral  para  el  país  en  su política  africana,  porq
esos  buques  no  solamente  podrían  visitar  con  frecuencia  lps:

puertos  del  Océano  de  Marruecos,  sino, nuestras  posesionS
-             de Río  de  Oro,  Cabo  Blanco  y  golfo  de  Guinea,  consiguién

dose  dos  objetos:  primero,  determinar  el  abandono  en  que
están  dichas  colonias,  y  segundo,  hacer  ver  í.  las  demás  na
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•,c,iones que  nos  ocuparnos  lo  mismo  que  ellas  de  lo que  ocurre

‘.iás  allá  de  nuestra  frontera.
a  idea  de la  escuadrilla  se  reduce  á  cuatro  cruceros  tipos

‘Venato  é  Isla  de  Luzón,  un  aviso  Talleric  y  una  fragata
como  la  Aragón,  en  calidad  de  transporte  para  dicha  es
cuadra.

puerto  deLas  Palmas  en  Gran  Canaria  ofrece  grandes

ndiciones  paia  tomarlo  como  estación1  sin  perjuicio  de  re
correr  todo  el  archipiélago  Hizo notar  que  este  archipiélago

 .tie  una  impprtancia  SUpréma,  pues  estando  el  continente
r’0  llamado  .  llenar  el  papel  que  dii  otra  época  llenó

:1 ‘,: Arnérica,  son  muchos  lo  pueblos  que  miran  con  buenos  ojos
1” ‘la adquisición  de  esas  islas  que  sirven  de  lazo  de  unión  de

Európa  y Africa,  y  contra  asechanzas  etranjeras  debemos
.estár  prevenidos.

‘Terminó  haciendo  observaciones  sobre  la  política  de  Fran
..‘  eiae  el Norte  de  Afri ca  y  relación  que  con  la  nuestra  tiene.

‘.No  deja  d.c  conocer  qu  el  Gobierno  poço  hará  por  los
, ‘gastos  que  esto  origina;’pero  cree  que  eso  no  puede  impedir

:  ,‘;  que  salga  á  la  luz, pública  lo  que  es  de  razón  y  justo,  refe
rente  á. los  intereses  de  la’  nación.

,Alemania.—El Emperdor  de Alemania,  con objeto  de alentar

.‘•las  dotaciones  de  los  buques  de  su escuadra  y  sostener  el  en-
tsiasmo  de  los  Oficiales  en  los ejercicios  navales,  ha  dispues

to  recientemente  que  al  buque  que  más  se  distinga  en  las
‘:1’,,  próximas  rnaniobra’’se  le  regale  todo  un servicio  de  mesa  de  ,

‘plata,  vajilla  que coI5erv.ará  el Comandante  de dicha  embar
cación,  hasta  el  año  próximo,  que  los  nuevós  comportamien.  .

tos le  designen  sucesor  bajo  las  mismas  cláusulas.

‘,:Ifl9lt8Ir:  pruebas del Daring  (1).—Las pruebas de  velocidad
.sobxe  la  milla  medida  efectuadas  recientemente  por  el  Da
.ring  han  dado  resultados  imprevistos  que  superan  á  los  ,

(1)  .  Armg  anci iVat,y Ga2et.

Tokio  XxLy.—AeoarO, 194.    ,



192          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

cálculos  hechos  de  antemano  y  que  demuestran  los  grandes.
progresos  que  en poco  tiempo  se  han  alcanzado  en  Inglaterra

en  la  cuestión  de  velocidades.
El  cazatorpedero  Havock  (Yarrow)  dió  en  las  pruebas  una

velocidad  de  26 /2  nudos;  sus caldera  son de tipo  locomotora,.
Dos  semanas  después  su  hermano  gemelo  el  Hornet,  coas-.
truído  por  la misma  casa,  alcanzó  27  nudos.  A  los  pocos
días  el .Ferret,  construido  por  los  seflores  Lairds,  dió  sobre
la  milla  medida  en  el  Mersey  27,8 nudos  de  velocidad,  como
promedio  de  siete  recorridos.  Hoy,  al  dar  cuenta  de  las.prte

bas  de  Daring,  fuerza  es  declararlo  por  ahora  como  el  bar
co  más  veloz  del  mundo.  Este  buque,  construido  por  Thorny

croft,  lleva  calderas  del  tipo  propio  de  esta  casa,  y desarrolló
en  las  priebas  hastt  1.842  caballos  indicados,  alcanzando  en  -

uno  de  los  recorridos  de  l  milla  medida  la  velocidad  dé
29,27 nudos  con  395 revoluciones.  Este  resultado  ha  sido  un
triunfo  para  la  calderá  Thornycroft  (‘water-tube).  La  veloci
dad,  segúi  contrato,  era  de  27 nudos.

Las  pruebas  del  Hasty  (Yarrow,,  recientemente  botado  al
-agua  en  Poplar,  se  esperan  con  gran  interés.

Las quillas de balance en los acorazados ingleses (l).—Los  benefi-:

dos  de  las  quillas  de  balance  recientemente  instaladas  en
el  Repulse  se  demostraron  claramente  en  el  último  crucero

efectuado  por  la  escuadra  del  canal.  Con un  poco  de  mar  ten
dida  y brisa  ligera,  el  Royal  Sovereing  y  sus  dos  hermanos
gemelos  describían  balances  de  5 á 8 grados,  mientras  el  Re
pulse  no  pasaba  de  un  grado.  Durante  la  noche  los  mayores
»alances  de  la  Resolution  fueron  de  24  grados;  el  Einpress
of  India  alcnnzó  28 y  el  Royal  Sovereing  llegó  á  33 grados,
viéndose  obligado  á  trincar  botes  y  demás  pesos  Ó. bordo;  en
cambio  el Repulse,  gracias  á  las  quillas  postizas,  sólo  tuvo
balances  de  11 grados.

(1)   and  Naøy  Ga2eUe.
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‘f,Aprovechamjento de la fuerza motrIz de las olas (l).—Está en vÍas
e  ealizarse  el  gigatesco  proyecto  de  aprovechar  el movi

miento  de las  olas  del  Bósforo  para  accionar  dinamos,  á fin  de
‘.:“,luminar  eléctricamente  á. Constantinopla.

;‘:...‘vEfl escala  más  modesta,  en  New.Jersey  (Estados  Unidos),
jiace  años  que  se  hizo  un  ensayo  análogo  pára’  mover  una

bomba  de, alimentación  dispuesta  con  el  objeto  de  rellenar  de
‘..aua  los depósitos  paa  el riego  de  la población.

•   ‘  ,..El  aparato  era  bien  sencillo  y primitivo.  Una  plancha  osci

irlte,  sometida  a  la  acción  de  las  olas,  recibe  el  movimiento

altérnativo  de  éstas,  transmitiéndolo  directamente  á  la.bom
ba  por  medio  .e  unavarjila  ja  en’ el  eje de  oscilación.  A  pe

sár  de  lo  ró.stjco  del  sistema,  sus  resultados  fueron  tan  cep

‘tabies  qué,’  según-el  .Genie  Civil,  se  aumentó  este  primer
‘..ensayoco1  una  segunda  instalación,  en la  cual  el movimiento

se  operá  enun  flotador;  éste,  por  medio  deun  cable  y  un con

tapeso,  transmite  el  movimiento  á  unas  poleas,  y  éstas,  por

idéntico  transmisor  al  émbolo  de  una  bomba.  Él  aparato  está

‘ya  dispuesto  y calculado  para  aprovechar  asimismo  las  am
plitudes  de  las’ mareas,  .  á  la  par  el  flotador  es  fácil retirarlo
en  los  casos  en  que  por  malos  tiempos  el excesivo  movimien

•    to del’ oleaje  amenazara  averiarlo.  ‘  :
•:a  bomba  del  aparato  tiene  150 mm.  de  diámetro  y  l,80.m.

•  .4e  carrera  el  émbolo;  suministra  en  condiciones  ordinarias
:54.000 litros  de  agua  en siete  horas  de  trabajo.

El  aprovechamiento  de  lá  fuerza  motriz  de  las  olas  puede.

‘por  lo tanto,’alcanzarse  en  condiciones  bien  éconónijcas.

(1)’  EteetriciW.  •  ‘  •  ••;•       ‘
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LB  ROS

Polvora8  quimics.—Conferencja  dada  eii-ei  Círculo  militar  de
Chile  el 25 de  Noviembre  de  1893 por  D.  MANUEL  DÉLANO,

Capitán  de  jército,  etc.  Santiago  ‘de Chile,  imp.  M. J. Me
jía,  Teatino,  45,  T.  1894.—Un folleto-en  4.°  de  22 páginas.
(Extracto  de  la  Revista  Militar  de  Qhile)

La  cuestióz  de  las  pólvoras  sin  humo,  que  preocupa-así  al

industrial  paçífico  como  al  hombre  de  guerra,y  lo  mismo  a
químico  en  su laboratorio  silencioso  que  al  militar  en  el  agi-  -.‘. -‘

tado  campo  çje batalla,  está  muy  bien  tratada,  con mucha  dis.
creción  y mucha  doctrina,  en  la  interesante  conferencia  que  -

acaba  de  remitir  á  esta  REVISTA  el  Sr.  Délano,  á  qiien  se  lo’

agradecemos’vivarnente.  No  puede  dudarse  que  la  interven
ción  de  la  qifmica  racional  en  la  fabricacióñ  de  las  pólvoras,
permitiendo  obtenerlas  eficacísimas  y con gran  facilidad  para
todas  y  cada  .una  de  las  armas  de• combate,  desde  el  fusil
hasta  el  torpedo,  constituye  un  notable  progreso  de  la  cien-.

cia  contemporánea,  muy  bien  advertido  y  realzado  en  la  eru
dita  Memoria  ésta,  de  cuya  aparición,  y  con el  mayor  gusto,

damos  cuenta  aquí  á  nuestros  lectores.—F.  M.

LaFlofte de Guerro, por M. E. WEYL.  París,  E.  Plon,  Nourrit  et
Cié.  1894.         -

Influencia do la filosofía en la Constitución de la física, pór el  Doc.
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tor  D  BART0L0M FELId y  PÉREZ, Catedrático  de  Amplja
ción  de  Fisica  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universi

 de  Barcelona  Barcelona  establecimientó  tipográfico

de”  La  Hormiga  de  Oro,  Ramblade  Santa  Mónica  16. 1894,
Un  folleto  en  4 °  de  24 páginas

[Empieza  la  Memoria  . esta  con  una- cita  tomada  aÍ señor
‘r,  de la  Compañfa  de  Jesús,  y  á  las  pocas  páginas,  en la  7,

 el autor:                 . .  -

7. 7  ,Reonoz0  y  proclamo,  que  en  los  anchurosos  dominios
.1’del  saber  humano  ha  tres  grandes  Órdenes  de  Concjmien.

 de  la  ciejcja  d  la  natur1ez,  el de  la  filooffa   el  de
la  teologia  Incumbe  á  la  primera  el  universo  material  ente
ro,  con  sus  fenómenos,  sus  le) es,  sus  causas  inmediatas  -‘

7  .   la  segunda  los hechos  intelectuales  Y morales;  obsr-                    .‘

•  vados  coji  ayuda  de  la  conciencja,  las  realjdádes  de  orden
-:  uperior,’  cohocjdas  por  la  razón.,  las  verdades  primeras;,  las  . -

cueiones  de  origen  y de  finalidad  Son  objeto  de  la  teologia,  /

Dió  eom  caisa  prjrneta  su  atributos,   ángeles,  las  re

lacjoes  de  la  criatura  co  el  Criador,  los  destinos  eternos
del  hombre  todo  ello  tal  como  puede  Conocerse  no  sólo  por

larazón,  sino  por  la  luz  sobrenatural  de  la  revelación
-  »YrecOflocjd05  estos  tres’ vastísimos  Órdenes  de  conoci-,

miptos,  erfectamente  distintos,  afirmo  la  absoluta  diferen.  .

-  .  -cia de  origen  de  lofenÓmenos  físico8  y  de  los  psfuico,  de-
fendien4p  la  existencia  de  un  Principio  inmaterial  simple,
inmortal,  el  alma,  como  confjs0  y  defiendo  la  existencia  de
un  Primer  Motor,  Criador  omnipotente  de  los mundos  y autor

de  las  leyes  de  la  naturaleza  Estoy,  por  lo  tanto,  de  lleno

.dentró  de  aquel  hermosó  aforismo,  divisa  de  los  másgran5
-  pensadores.  la  seicille2  es  el  signo  lógico  de  la  verdcd.,,  “.

En  vista  de  tan  francas  y  terminantes  declaraciones  da
rnos  por  terminada  nuestra  misión,  recomendando  la  lectura
de  la  obra  á  los  lectores  de la  REVISTA  que  piensen  como  el

Sr  Feliú  —F  M

4
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APENDICE

Dsposiclones relativas al personal de los distintos cuerpos do la

1•’               Armada hasta el 23 de Julio.

128 Jinio.—Destinando  al  Vulcano  al  Teniente  de  navío  don

 Souza.
30.—Nopibrando  Comandante  del  Salamandra  al  Teniente

denavio  D.  Manuel  Maria  Aguado.

2  Julio.—Id.  Comandante  de  la  lancha  Águila  al Teniente
deavío  D.Carlos  Monto.jo..
:3.—Destinando  á la  Intendencia  general  al  Contador  de  fra

gátaD.  Antonio  Pastor  y  Mufioz.

1  ..  3.—Promoviendo  á  suinmediato  empleo  al  Teniente  de  In
fanteria  de  Marina  D  Cándido  Cerro

4.—Áscendiendo  á.  sus  inmediatos  empleos  al  astrónomo         .

Jefe  de segunda  D  Marcelino  Diaz,  al  astrónomo  primero
D,  Fracisco  Rosado  y  al  segundo  D  Francisco  Pérez

4.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  Capitán  de  .

fragata  D  josé  Jiménez  Franco,  Teniente  de navío  de prime
ra  D  Adriano  Sánchez,  Teniente  de  navio  D  Joaquin  Vega

y  Alférez  de  navio  D  José  Maria  Sun  er  e’
4  —Nombrando  Jefe  del  Negociado  de  teneduría  de  libros

de  Cartagena  al  Comisario  D  Juan  Fernández  Villamarzo
4.—Id.  Comandante  de  Marina  de Mahón  al  Capitán  de  fra

gata  D.  Pedro  Valderrama.  .  .

4—Id  segundo  Comandante  del  Reina  Mer.cede.  al  Capi
tán  de  fragata  D  Adriano  Sánchez

4.—Id.. íd.  del  Alfonso  XIIal  Capitán  de  fragata  D.  Julio         .

delRío.  .



APÉNDICE

5  Julio  —Destinando  1  Fei rol  al  Capitán  de  Infantería  de
Marina  D  Adolfo  Maraboto

6.—Nombrando  Ayudante  de  la  Cniadania  de  San  Juan

de  Puerto  Rico  al  Teniente  de  navio  D  Rafael  Mendoza
7.—Id.  Comandante  del  Temerario  al  Teniente  de  navío  de

primera  D  José  Rodríguez  Trujillo
10.  -  Id.  Ayudante  del  ditrito  de  Avilés  al  Piloto  D.  Frn

cisco  Fernández,  del  de  Aparri  al  Teniente  de  navío  D. Fian

cisco  Pou,  del  de  Vieques  al  Piloto  D  Dario  Laguna  y del  de
Torrevieja  al  Oficial  graduado  D.  Cayetano  Gálvez.

10.—Destinando  al departamento  de  Cádiz  á  los  Conado
:..  res  D.  José  Mellado  y  D.  José  Riaño,  yd  Ferrol  á  D. Alváro

Videgaíny  D. Rafael  Vázquez.

12.—Id.  á  Filipinas  al  Contador  de  fragata  D.  Ramón  Cer
vera.

12.—Nombrando  Comandante  del  Oquendo  al  Capitán  de
navío  D. Manuel  Villalón.

12.—Id. íd.  de  la  Lealtad  al  Capitán  de  fragata  D.  joaqín.

Rodríguez  de  Rivera.

13.—Promoviendo  á  sus inmediatos  empleos  al  Contador  de
navío  de  primera  D. Ricardo  de  Saralegui,  Contador  de  na
vio  D.  Obdulio  Siboni  y al  de  fragata  D.  Manuel  Alonso.

16.—Destinando  al  departamento  de  Ferrol  al  Contador.  de,
navío  D.  José  Bastida.

17.—Nombrando  Ayudante  de  Tillagarcía  al  Oficial  gra

duado  D. Nicolás  García  Rivera.
19.—Id. segundo  Comandante  de San  Juan  de  Puerto  Rico  al

Teniente  de  navío  de  primera  D. Joaquín  Rovira.

20.—Id.  Auxiliár  del  Ministerio  al  Capitán  de  Infantefa  de
•   Marina  D.  Joaquín  Ibarra.

20.—Disponiendo  ocupe  número  de  plantilla  el Contador  de
navío  excedente  D.  Fernando  Vivar.

20.—Destinando  á la  Habana  al Alférez  de navío  D.  Guiller

mo  Lobé.  -

23.—Nombrando  Auditor  del  departamento  de  Ferrol  á  don

Joaquín  Moreno.
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APENDICE

Disposjciones relativas al personal de tos distintos cuerposije la
Armada hasta el 27 de Junio,.

:8MayoNombrafldo  fiscal  del  departamento  de  Fero1  al
teniente  auditor  de  primera  D.  Fernando  González  Maroto)

fisóaHnterino  de  la jurisdicción  de  Marina  en  la  corte  al  te
biete  auditor  de  tercera  D. Cristóbal  Castillo  y  auzi1jr  in
termo  de  la  Asesoría  general  del  Ministerió  á  D.  Francisco
Ramírez.

.28.Id.  ayudant  del  segundo  ballón  del  tercer  regimjen.
al  cpitán  D.  Mare1ino  Dueñas.  /

auxiliar  de  este  Ministerio  al  teniente  coronel  de

Artillería  D.  Víctor  Faura.
3O.Id  cómandante  de la  lancha  Pepla  al  teniente  de navío

P..’Juan  Carlos  Goitia.
•   :Ø;Id  comanaante  del  pontón  Ferrolana  al  teniente  de

narío  D. Joaquín  Cristellys.                -

3Q.Id.’  conáidante  del  Legazpi  al  teniente  de  navío  de

primera  D.  Evaristo  Maos.
31.  Id.  comandante  del  Infanta  Isabel  al  capitán  de  fraga

ta  D.  Francjsco  Dueñas.:

‘2.-Juflio.—Destjnando  á. Filipinas  al  primer  medico  D. Féde
ricoBatta.                          -.

•4-Ñomb4ando  yudate  personal  del  señor  ministro  al  te

niente  de  navío  de  primera  15. Luis  de  Ibarra.
•    5—1d. capellán  del  hospital  del  departamento  de  Cádiz  al

primero  D. Laureano  Tascón.
•  :  6._-Id.  comandante  del  Isabel  II  al  capitán  de  fragata  don

Leopoldo  García  de  i3rboleya,



U                   APÉNDICE

7  junio._Nombralido  comandante  de  Marina  de  Cádiz al

capitfl  de  navío  D.  Manuel  Dueñas.
7._Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  capitán  de

fragata  D  José  Morgado,  teniente  de  navío  de  primera  don

Alberto  Balseiro,  temente  de  navio  D  Angel  SuanceS  y alfé
rez  de  navío  D.  Joré  de  Ibarra.

7._Destinando  á  Filipinas  al  teniente  de  navío  D.  José
de  Ibarra.

9._Nombrando  auxiliar  del  primer  negociado  del  material.

i  teniente  de  navío  D.  Agustín  Pintado.
20  —Id  comandante  de  Marina  de  Algeciras  al  capitán  de

-           navío D.  Francisco  Sanz  Andino.
•       13.—Id. jefe  de  Estado  Mayor  de.la  escudra  al  capitán  de

flavio  D  Eugenio  VallaritiO
16  —Id  comandante  del  Aragón  al  capitan  de  fragata  don

•  Juan  Bautista  Lazaga.
16.—Id. íd.  del  General  Lezo  al  teniente  de  navío  d  prime

ra  D.  Fernando  Desolmes                       -

22.—Id. comandante  del  Vulcano  al  capitán  de  fragata  don
Emilio  Luanco.

22.—Id.  comandante  del  Colón  al  capitán  de  fragata  D.Pe

dro  Sánchez  Toca
22.—Id.  comandante  de  Marina  de Villagarcia  al  capitán  de

fragata  D  Adolfo  ReinoSo
22  —Id  segundo  comandante  de  Marina  de  Valencia  al  ca

pitán  de  fragata  D  Miguel  Pascual  de Bonanza
22  _Destinafldo  al  departamento  de  Cádiz  al  capitán  de

Artillerla  D  Federico  Martinez  del Moral

22  —Id  al  departamento  de  Cartagena  al  teniente  de  navio
D  Adolfo  Navarrete

25  —Id  al  apostadero  de la  Habana  al teniente  de navío  don
Rafael  Molero.

27.—Id.  á  Filipinas  á  los  contadores  de  fragata  D. Salvador

Lluli,  D  Eugenio  de  la  Guardia  y  D  Jesus  Gago
27 _Nombrafldo  comandante  de  la  Gerona  al  capitán  de

fragata  D  Fernando  Barreto
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Tornar  la  dzsyuncion  El  disyuntor  (lámina  XXXIV
/g  J  U)  está  formado  de un  trapecio  de acero  a que,  por

medio  de un  muelle  enérgico,  trata  de hacerlo  girar  al
rededor  de su  base  mayor,  comprimiendo  el  botón  C se
sujeta  el  muelle,  y  queda  cargado  el trapecio,  dos  mue
lles  suaves  de  acero  d.d’,están  fijos en el trapecio;  llevan
en  SU extremidad  Ubre  p.equeflas masas  e e’,  que se  apo

yan  sobre  los  dos  contactos  aisladosff’  por  los  cuales
pasan  los  cir  ultos  que hay  que  Interrumpir

Comprimiendo  sobi e un  fiador,  queda  el trapecio  en Ii
bertad,  escapa  con  velocidad  y  se  detiene  bruscamente
sobre  un  tornillo  de  tope  g,  pero  las  masas  e e’,  conti
nuado  su  movimiento  en virtud  de la  velocidad  adquiri

:1  a,  detemjnan  la  rotura  simultánea.  delasicorrientes
&te  instrument9  aunque  és múy  preciso,  no  necesita

cdrrección  alguna,  si  bien  hay  que  asegurarse  qe  las
masas  e e’ están  bien  aseguradas  en su respectivo  resorte,
y  que  los  contactos  están  perfectamente  limpios  y  segu
ramente  establecidos

Interrumpidas  las ds  corrientes,  caen  las araduras  y
esulta  sobre  el cartucho  na  impresión,  cuya  altura  debe

:serde  110,37 mm.,  la  qué  corresponde  á  una  duración
de  0S,15

Si  la altut  a  &s demasiado  grande,  se  afloja  el  tornillo
de  presión  b (lrnina  XXXII’),  yse  baja  el eletro.imán  del
registrador  con  ayuda  del  tornillo  de  coincidencia;  en el
caso  contrario,  se.  eleva  el. electro-imán,  pretándo  des
pués  el  tornillo  de  presiói  b, destinado  á  impedir  que  el

carri1lo  del electro-imán  resbale  en sus guías  bajo la ación
e  los choques  repetidos  del  registrador;  finalmente;  se.vuelve  á  tomar  otra  disyunción  para  asegurarse  si  la

correccj  ha  sido bien  hecha.

Para  facilitar  la  apreciación  de la  altura  de  disyunción
se  traza  anteriormente  sobre  el  cartucho  una  circunfe.

•  •.  Ñicia  coh  la  punta  de  la  corredera  que  se  emplea  para
1a  1etura  de  velocidades,  para  lo  cual,  hallándose  eolo-

19
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cada  la  punta  de  la  corredera  en el  sitio  correspondiente
y  el nonius  fijo en la  división  110,37, se  apoya  ligeramente
la  punta  sobre  el  cartucho,  haciéndolo  girar  al  mismo
tiempo  con  la mano  izquierda,  y  resultrá  trazada  la  ci,r’’
cunferencia  la  cual  debe  ser  muy  fina.

Aunque  la  disyunción  no  experimenta  más  que peque
ñas  variaciones,  es  bueno  no  tomarla  sino  momentos  an
tes  del  instante  en que  la pieza  debe hacer  fuego y  nunca.
antes  que  los  marcos  estén  completamente  instala4os,
y  cuando  la  disyunción  sea  la  deseada,  se  suspenden  de
nuevo  las  armaduras.

Con juntor  de segridad.—(’Ldrnifla  XX  HI’,Jig.  Í.a»
Armando  la  cuchilla  e  se obliga  al muelle  Ji á  que  toque
un  contacto  i,  por  el  cual  pasa  la  corriente  del  cronóme
tro,  siendo,  por  lo tanto,  imposible  olvidar  el  armar  la
cuchilla.

Lecturas.—Habiefldo  hecho  fuego la  pieza,  aparece  en
el  cronómetro  una  impresión  cuya  altura  se  trata  de
apreciar.  Para  esto  se  hace  uso  de una  regla  á correde
cuyo  nonuis  C ldrnna  XXXIII’,  ¡ig.  2.”),  provisto  de una
punta  d,  aprecia  décimas  de milímetro;  ¿  la  izquierda  del
origen  de la graduación  se  encuentra  una  articulación  e

•  provista  de un  fuerte  pivote  de acerof.
Hallándose  colocado  el cronómetro  sobre  una  mesa;  el

regatón  á  la  izquierda  y  el  número  dél  aparato  frente  al
operador,  se  introduce  el pivotef  en el orificio practiCaillO
con  este  objeto  en  el  regatón,  se  comprime  bien  con  la
mano  izquierda  para  que quede bien  introducido,  y conla
mano  derecha  se  lleva  la  punta  del  nonius  un  poco á  la
derecha  de la  impresión,  haciéndola  luego  resbafar  sua
vemente  hasta  encontrar  una  ligera  resistencia  que  indi
ca  haber  llegado  la  referida  punta  al fondo  de la  ranUra,
se  lee la  altura  de caída  y  se  busca  en  la  tabla  la  veloci
dad  correspondiente,  que  se  anota  acto  contiflO.

En  Gavre  hay  la  costumbre  de leer  también  la altura  de
la  disyuncin,  precaución  muy  buena  si  la  disyunción  es
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demasiado  alta  6 baja  de una  longitud  comprendida  entre
0,05  mm  y 0,1 mm  ,  error  que no  debe ser  excedido,  para
lo  ctal  se  resta  6 añade  una  décima  de milimetro  a  la  al
tura  de  caída  obtenida  çon  el proyectil.

Cuando  la  distancia  de los  marcos  es  de 50 m. se puede

leer  directamente  la  velocidad  sobre  una  graduación  co

locada  cerca  de la  arista  inferior  de la  regla  ú córredera,
:.  aunque  para  velocidades  superiores  4  400 ni.  este  pro
‘:.cedimiento  es  menos  preciso.

Verificar  el  origen  de lecturas.—Es  útil  efectuar  esta          ‘1
operación  de tiempo  en tiempo.  Para  esto  se  suspeilde  el

cronómetro  y se  hace  funcionar  el  escape  de  la  cuchilla;
el  trazo  obtenido  sobre  el cartucho  debe  corresponder  al
origen  de lecturas;  para  asegurarse  de  ello  se  toma  una
disyunción  cuya  altura  se  lee,  después  se  hacç.  resbalar
el  ckrtucho  15 6 20 cm.  próximamente,  lo  cual  permite
leer  sucesivamente  las  dos  Impresiones  obtenidas,  la  di

:.  frencia  de las dos  lectuias  debe  reproducir  la  altura  de
disyunción  leída  precedentemente;  si la  diferencia  es ma
yoró  menor,  se  lleva  la  punta  del nonius  la  misma  canti

4  la  izquierda  6 4 la derecha,  cuya  operación  se efec-  -

túa  fácilmente  con  la  disposición  que  para  este  fin tienen
los  tornillos  que  sujetan’ la punta  del nonius.

Cartuchos  recetoyes.—Los  cartuchos  deben  ser  muy
regulares;  se  obtienen  buenos  resultados  con  cilindros  de
zinc,  soldados  según  ‘una  generatriz  y  reducidos  en  el
torno  al  diámetro  de 14,8 mm.;  pueden  también  emplearse
cartuchos  de cobre  plateádos  perfectamente  estirados.        - ‘

Para  la  facilidad  de  las  experiencias  es  conveniente
•  •  mlear  cilindros  de  dos dimensiones:  los  unós,  de longi

tud  de  13 cm.,  se  apoyansobre  el regatón  y  sirven  para
él  registro  de  disyunciones,  ‘y  los  otros,  de.  longitud  de          ‘

26 cm  ,  se  apoyan  sobre  los primeros,  en  el  caso  particu
lar  en que  la  altura  de  caída  ea  mayor  de 36 cm;  se  in-  .

terpone  entre  el primero  y  segundo  Cartucho  un  tercero
semejante  al  primero.  .  .  .  .  .
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Después  de cada  disparo  se  hacen  girar  los  cartuchos
alrededor  de su eje dos milímetros  próximameITLte y  sinE)
pre  en  el  mismo  sentido,  lo  cual  evita  conÇusiones eíi  
lectura  de  las impresiones  sucesivamente  obtehidas.  .

No  hay  inconveniente  en el empleo de un  cilindro único  .1
de  39 ó 52 cm. de  longitud;  pero  la  disposicibn  anterio:
disminuyendo  el  número  de  reemplazos,  da  resultados..
mds  precisos.  .

Pilcjs.—Las  pilas  deben  entretenerse  con  cuidado,  p-.
diendo  servir  indiferentemente  la pila  Detanvier  ó la  Bun-.
sen:  la  primera  reúne  la  gran  ventaja  de no  despren’dr
vapores  ácidos;  cuando  se  emplea  la Bunsen  debe tenerse.:

-  cuidado  de  colocarla  en  sitio  btstante  alejado  para  que••
sus  emanaciones  no  puedan  atacar  a los cronógrafos,  d
pendiendo  el  número  de  elementos  de  la  longitud  de la
línea  y  de la  del hilo  tendido  en los  marcos.

Marcos.—La  longitud  del  hilo  colocado  en  los  marcQS,
ro  debe exceder  de la que sea  estrictamente  necesaria,  eón,
objeto  de no  aumentar  inútilmente  la  resistencia  de los
circuitos,  pero,  por  otra  parte,  con  los proyectiles  ojiva
les,  es  preciso  que  la  separación  de los  hilos sea  a lo más
igual  á un  medio  calibre;  de  esta  manera  resulta  despre
ciable  el  error  que  proviene  de  ser  cortados  los hilos  éx
los  marcos  por  puntos  diferentes  de la  ojiva;  con proyeé
tiles  cilíndricos  basta  que  no  puedan  atravesar  los  mar
cos  sin  cortar  uno  de los  hilos.

La  disposición  de  los  marcos  debe  ser  objeto  de gran
des  cuidados  por  depender  n  gran  parte  de esta  circuns
tancia  la. regularidad  del  buen  funcionamiento  del apa-

•  rato.
Se  emplea  generalmente  hilo  de  cobre  de  0,3 mm.  de

diámetro;  su  calidad  es casi  indiferente,  pero  es  iinpor
tante  que el  modo de sujeción  empleado  para  liarlo  á  las
clavillas  gemelas  fijas  en el mareo  produzca  un  perfecto
contacto,  no  debiendo  confiarse  este  cuidado  sino á  per
sonas  prácticas.  Las  clavijas  mas  sencillas  son las  mejo-
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res,  por  ser  las  que  con  más  facilidad  se  limpian,  un
cilindro  de latón  sin  tornillo  ni  orificio,  pero  siempre  bri
llante,  es  suficiente

El  hilo  bien  tirante  se  arrolla  tres  veces  sobre  un  pe
queño  rebajo  que  tiene  la  clavija,  y  el extremo  libre  liga
do  sobre  la  pirte  tirante  e  corta.

Lbs  ayudantes  encargados  de  los  marcos  deben,  con
5Tuda  de papel  de lija,  mantener  la  perfect  limpieza  de
la  1avijas  .que énnegrecén  poco  á  poco  los  gases  de la

Pólvora  é  impedir  que  ninguna  comunicación  pueda  estar
b1erse.de  un  hilo  á  otro;  arreglar  la  distancia  de  los

tan  exactamente  como  sea  posible,  no  debiendo
 el error  de   asegurarse  de la  verdcalidad

..:.:yuidar  que  los  hilos cubiertos  de  gutapercha  que  ligan
losmarcos  con  las líneas  no  tengan  ninguna  comunica
iÓn  entre  sí i  con la  tierra,  ,  por  último,  tne  cuidado
ddecubrjr  el  metal  del hilo  de  la  línea  en el  punto  don
de  se  ha  de veiificai  el  empalme

 distancia  de  la  pieza  al  primer  marco  debe  ser  de

150 á 200 calibrés,  tanto  mayor  cuanto  que la  pólvora  cm
.péada  sea  de mayor  grano;esta  clase  de  granos  incom
pleamente  quemados  no  tardan  en . destruir  el  primer
márco  si no  éstá  suficieritemente  distante.

Líneas  aéreas.—Las  líneas  deben  establecerse  de igual
anera  que  las  de  os  telérafos,  empleándose  hilos  de

uncli4metro  de 4 mm.;  sin  embargo,  silá  distancia  de la
batería  al cronógrafo  fuera  de  un  kilómetro,  convendría
np1ear  hilos de 5 mm.  de diámetro,  no  siendo  convenien
te  utilizar  el terreno  para  el retbrno.  .

I:.Çircnjo._La  disposición  de  los circuitos  debe  subodi
are  á  la  del polígono  de  experiencias.  .

-El  circuito  del  cronómetro  comprende  los  órganos  si-
üientes:  .  .  ..:El  carbón  de la  pila.               .

El  electro-imán  del cronómetro.
 conjuntor  de  seguridad  fijo en el crónógrafo.



El  lado  derecho  del disyntor.
El  lado  derecho  del rheostato.
El  primer  marco.
El  zinc  de la  pila.
El  circuito  del registradór  comprende  en  el mismoór

den  los elementos  correspondientes,  excepto  el conjunlor
de  seguridad.

Cuando  se dispone  de un  aparato  de verificación,  se  le
intercala  entre  el  rheostato  y el  narco,  debiendo  ds
aparecer  del circuito  una  vez  practicadas  las  verifica-:
ciones.

Mientras  sea  posible,  las comunibaciones  que  terminan,
en  el cronógrafo  y las  pilas  deberán  ser  permanenteSY
           suficientemente visibles  para  que  la  vigilancia  se facilite.
Deben  estar  aseguradas  por  hilos  cubiertos  de gutapçr

•  cha  fijos con  ayuda  de caballetes  de madera  y tendidos  á
lo  largo  de los  muros  sobre  listones  de  madera,  de modo
que  queden  completamente  aislados.

Nunca  dejará  de  darse  bastante  importancia,  respecto
á  que  los contactos  estén  perfectamente  asegurados,  .de•
biéndose  vigilar  muy especialmente  los muelles  y las  par
tes  plateadas  del  disyuntor,  del  rheost  ato  y  del conjuntor
de  seguridad  encargados  de  asegurar  el  paso  de  las  co
rrientes.                                                                                                                                                                                                                                                                         O

Los  tornillos  de presión  de  los puntos  de  unión  deben
estar  perfectamente  apretados,  pudiendo  asegurarSe  que

j             los mejores  cronógrafos  dardn  frecuentemente  resultados
defectuosos  silos  contactos  y comunicaciones  están  des
cuidados.

Empleo  de  dos  cronógrafos.—CUafldO  las  velocidades
se  determinan  con  dos cronógrafos,  no es  conveniente  oi:
ganizarlos  con  los mismos circuitos;  es preferible  proveer
á  cada  uno  con  pilas  y circuitos  distintos;  los  marcos  es

tán  entonces  formados  por  cajeras  dobles,  correderas..
verticales  y poleas  que  permitan  situarlos  á  la  altura  de
seada.  La  distancia  de los marcos  de cada  grup0o debe ser•

•iO



de  un  metro,  suficiente  para  que  no  exista  confusión  al
guna  entre  los  hilos  de cada  circuito

Cuando  los  dos aparatos  seempléan  con  las  precaucio
..:  :ns  indicadas,  la  media  de  las  diferencias  en  valor  abso

Y1Utt  obtejiidas  en osresultados  de  cada  disparo  no  debe
á  lamilésimá  de la  velocidad  real.

Medicion  de tiempos  muy  cortos  —  El  cronógrafo  puede
ítainbién  emp1earseexcepcioi1a1mete  para  la  medición  de
tiempos  muy  cortos;  en este  caso se  1lva  á  196,21 mm.  la

;..aitura  de  la  impresión  de  disyunción  que  corresponde  á
‘..»un  tiempo  de  0’,2O; basta  para  esto  elevar  el electro-imán

del  registrador,  primero  con  la  mano,  después  con  el
tornillo  de coincidencia,  se  efectua  la  sustracción  de  los
ternpos  correspondientes  á  las alturas  de caída  y  de dis.

yunción  y  dbtendremos  l  resultado  buscado.
:‘.Sin  embargo  de lo  expuesto,  debes advertirse  que  exis

•    ;téii  aparatos  mejor  dispuestos  para  este  género  de ives
tigacions,  pero  á  falta  de  ellos,  el  cronógrafo  Le  Bou
liigé  pdra  ser  utiliado,  mientras  qüe  no  se  tenga  que

‘medir  más  que  un  solo  tiempo  y  no  una  continuación  de
iintérvalos  Sucesivos

7’ablas.—La  tabla  que se  acompaña  da directamente  la
vélocdad  cuando  se conoce  la  altura  de caída  del cronó

metío  para  una  distancia  de  los  marcos  igualá  20,30,  40

m.,  sin  que  se  esta  óbligado  á  tomtr  el  tiempo  como
intermediario;  estos  intervalos,  siendo  suficientes  para  las

..iecesidades  de  la  práctica,  conviniendo  para  evitar  los
cálculos  no  emplear  tras  tablas..

Cuando  la  pieza  no  está  horizontal  la  velocidad  debe

dividirse  por  el coseno  delángulo  de  proyección,  pernii
tiendo  una  segunda  tabla  efectuar  inmediatamente  la  co
rrección  que  necesita  esta  circunstancia
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PRIMERA  TABLA

VELOCIDADES  CORRESPONDIENTES  Á  UNA  ALTURA

DE  CAÍDA  DADA  POR  EL  CRONÓMETRO

Disyunción  110 n1/,»  37.
Tiempos  correspondientes  0.  15.

LÍMITEs  DE  LAS  TABLAS

Distancia de  tos  Marcos  (m) 20 30 40 50

Velocidad muíxima(m) 600 20 700 810
Velocidad mfnima  (rn) 133 200 260 330
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VELOCI[)AD               VELOCIDAD

Altura    PARA UNO,  DOSTRNCLA  ENTRE      Altura    PARA UNA  DSTANCr4  ENTRE     -
MARCOS  DE                          MARCOS DE

del                                                                       dei

cronómetro,  2•ro  3•’  40m                   cronmniro, 2().’ 30.” 40.” 5O.

180,0  481,3 721,9            »   182,4 467,0.700,5     »        »

1  480,7721,0!    »       »        5 466.4699.6     »       »

2  480,0 720 1     »       »        6 465,8698.8

3  479,4 719,2     »       »        7 465,2697.9     »       »

4  478,8 718,3   ‘             8 464,7697.1     »             »

5  478,2 717,4            »        9 464,1693,2

6  477,6716.5            183,0 463,5€95,3

7  477.0715,5     »             1 463,0694,5

8  476,47l4,G               2 462,4693,7   »

9  475.81713,71   »       »       3 461,81692,8

181,0  475,2i712,81    »              4 461,3691.9

1  474,6 711,91    »            5 460,7691,1     »

2  474,0 711,0!  »            6 4E0,2’690,2  »    »
3  4734i710,2   »            7 459,6 689,4

4  472,8 709,3,    »            8 459,0 688,6     »       »

5  472,2 708,4    »       »        9 458,5687,7

6  471,6j707,51  »       »    184,0 457,91686,9            »

7  171,01703,6                1 57,4686,1  »       »  -

8  470,4.705,7!  »       »        2 456,81685,3      »

9  69,97048i  »       »        3 456,3684,5            »

182,0  469.3i703.91  »             »        4 455.7683,7  »       »

1  469,7 703,0!  »       »        5 455,2 682,9            »

2  468,1 702,2  »       »        6 454,61682,1  »       »

3  467,5701,3  »       »        7 45,1681,2  »       »
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VELOCIDAD                       VELOCIDAD

Altura    ItA  NA  D1uTNCM  IONTRE      Altura    PR  UNA  D1ACI  T1tN

-.           or.uecos DE               1ARCQS i)E

—           del

:m0  2(Lm  3O’  50.”        cronómetro, 20.’”  30.m   5O

.184,8  453,5680,4  ..»   .»    187,2 441,0661,5  »     »

9  453,0 679,6  »            3 440,5660,7  »       »

;  :..185,0  452,5678,7  »   .»  .  4  440,0660,0  »

•  1  452,0 677,9  »            5 439,5 659,2  »       »

2  451,4 677,1  »       »       6 439,0658,5  »     »

•  450,9 676.3                7 4385 657,7     »       »

4  450,4 6755     » .     »        8 438,0 657,0     »     »
5  449,8 674,8     »     .       9 437,5 636,2            »

.6  449,3674,0  »       »    188,0 437,0655,5            »
.::7  448,8673,2  »       »        1 436t5i654,8            »

::  8  448,2 672,4  ».       »        2 436,0 654,0  »  .  »

9  447,7 671,6  »       »    ,  3  435,5 653,3  »•      »

186,0  447,2 670,8  »       »        4 435,0 652,5  •      »
1  446,7 670,0  »       »        5 434,5 651,8  »       »

•  2  446,1 659,2  »       »  .  6  434,0 651,1 .  »       »

.1 •  •    3  445,6 668,4   »        »        7 433,5 650,3     »       »

4  445,1 667,7     »       »       8 433,1 649,6         »

5  444,6 633;9     »       »        9 432,6648,8     »

6  444,1 6661     »       »    189,0 432,1 648,1  .  »       »
•      7 443,6655,3             »        1 431,6647,4  »

8  4430 684,6             »        2 431,1 646,7  »       »

9  442,5663,9  .           3 430,6 646,0.  »  »

1  :.‘  :1870  442,0683,0  »    ».       4 430,1 645,2  »       »

1  441,5 6623            »        5 29,7  644,5  »       »
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VELOCIDAD
PARÁ  JA  DI8TA1CA  ENTIJ

MARCOS  IE

VELOCIDAD
P4RÁ  U  I),s’rANC,Á NrR,

?.L&RCO8  D}

0.’”  30:’ m
4U,  )tJ.

A tuta

d,I

cronómatro.

189,6

7

8

9

190,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

191,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

643,8

643.0

642,3

641,6

640,9

640,2

639,5

638,8

638,1

637,4

636,7

636,0

635,3

634,6

633,9

633,2

632,5

631,8

631,1

630,4

629,7

629,1

628,4

6277

Pdtura

de

Cronómetro,

192,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

193,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

194,0

1

2

3

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

429,2

428.7

428,2

427,8

427,3

426,8

426,3

425,9

425,4

424,9

424,5

424,0

423,5

423,0

422,6

422,1

421,7

421,2

420,8

420,3

419,9

419,4

419,0

418,5

Oh  ni
oU.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»-

»

ro

»

»

»

»

»

»

»

»

5Ø,mu.

»

»

»

»

»

»

»
-

»

»

--—3

»

»

»

»

»

»

»

»

•

‘10

/1

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

o)

»

»

418,1

417,6

417,2

416,7

416,3

415,8

415,4

414,9

414,5

414,0

413,6

413,2

412,7

412.3

411,9

411,4

411,0

410,6

410,1

409,7

409,3

408,8

408,4

4Q8,0

627,1

626,4

625,7

625,0

624,4

623,7

623,0

622,4

621,7

621,0

620,4

619,8

619,1

618,5

617,9

617,3

616,6

615,9

615,2

614,6

613,9

613,3

612,7

612,1
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VL0CIDAD               VELOCiDAD
 Altura   PARA   DI$  ECA  ENTRE   Altura    PARA UNA  DISTACIA  ENTRE

MROoS  E                         MARCdS DE

—   —  d&

,  -urorójnotro 20    30 ‘  40 “‘  50          ronÓm,tro 20     O ‘  40  5 m

4,4  407,6 611,4   »;   »    196,8 397,6 596,5   »    »     -

»5  407,1 611,8   »    »        9 397,2 595,9   »    »

6  406,7 610,1   »    »    197,0 396,8 595,3   »    »

7  406,3 609,5   »    »        1 396,4 594 7   »    »

8  405,9608,8   »    »        2 398,0594,1   »    »

9  405,4 608,1   »    »        3 395,6593,5   »    »

 405,0 607,5   »    »        4 395,2 592,9   »    »
1  404,6 606,8   »    »        5 394,8 592,3   »    »

2  404,2 606,2    >      »        6 394,4 591,7   »    »

.3  403,8605,6  »    »        7 394,0591,1  »    »

4  403,4 605,0   »            8 393,7 590,5   »    »

5  403,0 604,4   »    »        9 393,3 589,9   »    »

6  402,5603,7        »     »    198,0 392,9 589,3   »     »

7  402,1 603,1    »    »        1 392,5 588,7   »    »

8  401,7 602,5   »    »        2 392,1 588,1   » •  »

9  401,3 601,9   »    »        3 391,7 587,6  ,.»    »

.196;O 400,9 601,3   »  1 »        4 391,3 587,0   »    »

-   400,5 600,7   »    »        5 390,9 586,4   »      »

--.12  400,1 600,1   »   ,»        6 390,5 585,8   »    »

•  .•  3  399,7 599,5   »     »        7 390,2 585,2   »    »

L4  399,3598,9     »       8 389,8  584,6   »

:5  398,8 598,3   »    »  9  389,4  584,1   »    »

6  398,4 597,7   »    »  199 0  389,0 583,5   »    »

I7398,0597,1»    »       1388,6582,9   »    »
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Altura

dI

Altura

VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANCiA  ESTRE

MARCOS  DE

2O.  30.rn  49•m 5O.

VELOCIDAD
‘ANA  UNL  DISTANCIA  ENTRE

MARCOS  DR

»

»

»

»

»

ONflómitro.

199,2 388,2582,4

3 387,9581,8

4 387,5581,2

-  5 387,1580,6

6 386,7580,1

7 386,3579,5

8 386,0578,9 »

9 385,6578,5 »

200,0 385,2577,9 »

1 384,8577,3 »

2 384,5576,7 »

3 384,1576,1

4 383,7575,6 »

5 383,3 575,0

6 383,01574,5 »

7 382,6573,9 »

8 382,2573,4 »

9 381,9572,8 »

201,0 381,5572,3 »

1 381,1571,7 »

2 380,8 571,2 »

3 380,4570,6 »

4 380,1570,1 »

5 379,7569,5 »

»

»

5

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

,I .-.

-cronometro.flmh Ii. Oh»
i)  Ii.

“
.

201,6 379,3569,0 »

7 37,0 568,5 »

8 378,6568,0 »

9 378,2567,4 >,

202,0 37,9 566,9

1 377,5566;3 »

2 377,2565,8

3 376,8565,2 »

4 376,5 564,7 »

5 376,1564,2

6 375,8563,6

7 375,4563  1

8 375,0562,6 »

9 374,7562,0 »

203,0 374,3561,5 »

1 374,0561,0 »

2 373,6560,5

.3 373,3559,9

•‘  4 372,9559,4 »

5 372,6558,9

6 372,2558,4 »

7 371,9557,8 »

8 371,6557,3

9 371,2556,8 »

50.m

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

o,

»

»

»

»    ..

1
.1•’

3
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‘VELOCjDAD               VELOCiDAD

 AItra    ÁR  U1.t  uTÁorA  ZuRE   Altura    PARÁ tJLt  D1STÁNCL& ERR
ROO8  DR                         MARCOS DR

del

flm
crunome,o,                           cronómetro. 4U.   )U.   41J.        j.       -
1

2O4,(                         362,8544,2  »    »

362,5543,71 »    »

2                         3622543,2 »    »

3                         361,8 542,8   »    »

4                         361,5542,31   »        »

5                         361,2 541,8   »    »

360,9541,3  »
7                         363,5 540,8  »    »

360,2 540,3.  »

 539,8  »    »
359,6 539,      »

1.                         35,3 538,9  -    »

2                         358,9538,4 .:»   •

3                         358,6 537,9   »    »

358,3 537,5   »
358,0 537,0   »    »

6                         357,75365     »

357,4536,0   »   ,»

-8                         357,0 535,6   »    »

9                         356,7535,1  »    »

:206,0                         356,4534,6 -»   -»

356,11534,1  »    »

355,8-533,7  -    »

--                                -        »

-20
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VELOCIDAD               VELOCIDAD

9           Altura PAR4  DEÁ  DISW,CIÁ  ZETEE  Altura  PA  UE.  DICT  ENTRE
MRCQS  DE                          MLRCQS DE

•            —  —  —  —  del  •  —  —  —

roonóm,tro.  O.m 30.” 40.”' 50.m cronómetro. 20.  3flm  

208,8  355,2 532,7  »         211,2 347,8 521,8 6957

9  354,8 532,2       »        3  5 521,3 695,1   »

209,0  354,5 531,8       »        4  2 520,9 694,5

1  354,2 531,3   »    »        5 346,9 520,4 693,9

1                  2 353,9530,9   »    »        6  752o;o693,3  •.•

3353,6530,4     »    »        7     4519,6692,7   »

»               4 353,3 529,9                8    1 519,1 692,1   »

5  353,0529,5   »    »        9 345,8518,7691,5   »

6  352,7 529,0   »    »    212,0     5 518,2 690,9   »

7  352,4 528,6     »    »        1     2 517,8 690,3   »

8  352,1 528,1   »    »        2 344,9 517,4 689,7   »

9  351,8 527,6   »    ,        3     6 517,0 689,1   

210,0  351,5 527,2 702,9   »        4     3 516,5 688,5   »

1  351,2 526,7 702,3   »        5     0 516,0 688,0   »

2  350,9 5»26,3 701,7   »        6 343,7 515,6 687,4   » •

3  350,5 525,8 701,1   »        7     5 515,2 686,9   » .

4  350,2 525,4 700,5   »        8     2 514,8 686,3   »
5  349,9 5249 69,9  »        9 342,9 514,3 685,7  ».

6  349,6 524,5 699,3  »    213,0     .6 513,9 685,2  »

7  349,3 524,0 698,7  »    •.  1     3 513,5 684,6  »
8  349,0 523,6 698,1.   »       2  •  o  513,0 684,0   »

9  348,7 523,1 697,5   »       3 341,7 512,6 683,4   »  •

211,0  348,4522.7 696,9  ,        4     4512,1 682,8   »

L.  •   ».  t     1522,2 696,3   »    ».  5     2 511,7 682,3   .



o                  .        .;             :-°

VELOCIDAD                VELOCIDAD

Altuja    PARA UNA  DISTÁocc       Altura    P#RA UNA DISTANCIA  ENTRE
L&RCo  D                         I,I.&RCOS DE

de

m  flrn  £flm  ,,,        in
ClInómetro,  IJ.  •jj,  ‘fI;.  )ij.          cronómetro. hLJ.  U.  411.  t)U.

213,6  340,9 511,3 681,7  »    216,0 334,2 O13  668,4  »

J     6 510,9 681,2     »  1  333,9 560,9 667,9     »
8     3 510,5 6806    »        2     7 500,5 667,4     »

9     0 510,0 680,0     »        3     4 500,1 666,8     »          .

‘?14,0  339,7 509,6 679,5     »        4     1 499,7 666,3     »
1  5 509,2 678,9  5  332,9 499,3 665,8     »  .

2     2 508,8 678,3     »        6     6 498,9 665,2     »           J
3  338,9508,4677,8     »        7     3498, 664,7                .

4     6 507,9 677,2     »        8     1 498,1 664,2     »

5     3 507,5 676,7     » ¡  9 331,8 497,7 663,6     »            .

-,      .6     1 507,1 676,2     »    217,0     5 497.3 663,1    »          . .

•  7  337,8 506.7 675,6     »        1     3 496,9 662,6     »

8     5 506,8 675,1     »        2     0496,5 662,1     »

9     2 505.9 674,5     »  3  330,7 496,1 661,5     »

215,0  336,9 505,4 674,0     »        4     5 495,7 661,0     »

1     7 505,0 673,4   »        5 .  21495,3 660,5     »

1  2  4504,6672,8     »  (  6 329,9494,9660,0     »

3     1 504,2 672,2  »        7     7 494,5 659,4  »

4  335,9503,8671,7  »        8     4494,1658,9  »         ..

5     6 503,4 671,1  »        9     2 493,7 658,3  

6  .   3 503,0 670,6     »    218,0 328,9 493,3 657,8     »
7     0 502,6 670,1     »        1  6 493,0.657,3     »

8  334,8 502,1 669,5  »        2     4 192,6 656,8  »

•     9     5 501,7 669,0     »        3     1/492,2 656,2  ‘

L.                    .  .



VELOCIDAD

fARA  tONA  tSTJNCIA  NPRO

M.  N000  Dro‘e

—

e-  ;

5Jm

•  Altura

de’

Cronómetro.

218,4

5

6

7

8

9

219,0

1

2

3

4

5

6

7

8

.9

220,0

1

2

.3

4

5

6

7

30.’”

327,9 491,8

6  491,4

3  491,0

1  400,6

326,8 490,2

5  489,8

3  489,5

O 48,1

325,8  488,7

5  488,3

3  487.9

0  487,5

324,8’487,1

5  486,8

3  483,4

0  486,0

323,7 485,6

5  485,3

2  484,9

0  484,5

322,8 44,1

5  483,8

3  483,4

o 483,0

Altura

•    dn

cronómetro,

220,8

9

221,0

1

2
3

4

5

6

8

9

222,0

1

2

.3
4

5

6

7

8

9

223,0

1

VELOCIDAD.

PARA  UNA  DtS’A,tCO  ROTtN  .  ••  .  .

MARCOS  DIC

20:”  30.’” 0.”  50..

321,8 482,6 643,5 804,4

54823643,0803,7

3  481,  642,5 803,1

0481,5  642,0 802,5

320,8 481,1 641,5 801,9,

5  480,8 641,0 801,3   . /

3  480,4 640,5 800,7

O 48’),0640,0 800,1

319,8 479,7639,6 ?99S

5  479,3 639,1 798,8

3  478,9 638,6 793,2

0  478,6 638,1 797,6

318,8 478,2 637,6 797,0

5  477,8 637,1 796,0

3477,5636,6795,8

0  477,1 636,2 795,2

317,8 476,7 635,7 794,6

6  476,4 635,2 794,Ó

3  476,0 634,7 793,4-

1  475,7 634,3 792,8

316,9 475,3633,8 792,2

6  474,9633,3 791,6

4  474,6632,8 791,0

1     232,3790,4

655,7

655,2

654,7

654,2

653,6

653,1

652,6

652,1

651,6

651,1

650,6

650,1

649,5

649,0

648,5

648  0

647,5

647,0

646.5

646,0

645,5

645,0

644,5

644,0

»

»

»

»

te

»

»

»

»

»

»

»

»

»

809,4

808,8

808,2

807,5

806,9

806,3

805,6

805,0

1

1;

e,
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VILOCIDAD                       VELOCIDAD

Altura    PA1U UNA                       Altura     
MAflCOS  I)J   -

     del     del

223,2  315$  473,9 631,8 789,8  225,6  310,3 465,5 620,5 775,8
3  7    5631 4 789,2      7  1     1 620,1 775,2

4  4  1630  9 788,6  8  309,8  464,8 619,6 774,7

5     2 472,8 630,5 78,o     9     6    4 619,1  774,1

6     0    4/62,9  787,4  226,0     4    1 618,7 773,

7  3147    1 629,4 786 9     1  2 463,8 618,2 772 9

5  471,7 29,o  786,3     2 308,9    4 617,8 772,

9     2    4628,5785,7  ‘       7    1 617,37718

O    O 628O  785,1  4  5 462,7  616,9 771,2

1’  313,8  470,7 627,5 784,5  5  3  4  616,4 770,7
-.  T:2-    5    3627,1 783,9     6     0    1 616;O.77o,l

•  3    0 626,6 783,3      7 307,8 461,7 615,5 769,6

4  1 469,0 826,2 82     8     6    .4 615,1  769,0
 312,8    3 625,7 782,1      9     4    1 614,6 68,5

-  .,.:,.,6     6468,9625,2,781,5  227,0     1 460,7 614,2 767,9

‘“.7  4  6624,8781,0  -  ‘1  306,9  4613,8  76,3

8  ‘  1  ,624,3  780,4  2  .  7  0 613,4 766,8

-.  9.  311,9 467,9 623,8 779,8     3     5 459,7 612,9 766,2

25,O  ,   7  .  5  623,4  779,2     4    ‘2  4  61,5  765,6,
.1  -   4  2  622,9 778,6   - ‘5     0  0  612,0 765,1

2  488,8 622,4 778,1  -  •  6  3058  458,7 611:6 764,5

0    5622,0777,5     7     6    4611,1 764,0  -

 310,8     1 621,5 776,9     8      3    0 610,  763,4

-  5  465,8 621,0  776,4  •  9     1 4577/61O,2  76,9
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VELOCIDAD               VELOCIDAD

Altura     &‘.&EÁ 1JE  DXSTADC1!  ETE      Altura         PEA DNA I)iT.&ECIA  EN’RN
MARCOS  DE                          MARCOS DE

deI                                                                       del                  .

enomelro.   90m   3•                     crondmatR.  90m   30m   4m   5O.•

228,0  304,9 457,4 609,8 762,3  230,4  299,8 449,6 599,5 749,4,

1  7     1 609,4 761,8      5  5     3 599,1 7488

2  5456,7608,9761,3      6  3     0598,7748,a,

3  3     46085 760,7      7  1 448,7 598,2 747,8

4  0     11608,0760,2      8 298,9     4597,8747,2

5  303,8 455;7607,6 759,6      9  7     1 597,4 748,7

6  6     4607,2 759,1  231,0     5 447,8 597,0 746,2

7  4     1606,8 758,5      1  3     4 596,5 745,7.

8  2 454,806,4  758,0      2  1     1 596,1 745,2.

9  0     4606,0 757,4      3 297,9 446,8 595,7 744,7

229,0  302,7     11605,4 756,9      4     6     5 595,3 74,1

1  5 453,8605,0 756,3      5     4     2 594,9 743,6

2     3     5604,6 755,8      6     2 445,8 594,5 ‘‘:

3     1     1 604,2 755,3      7     0     5 594,1 742,6

4  301,9 452,8 603.8 754,8      8 296,8     2 593,7 742,0

5     7     5 63,4  754,2      9 .   6 444,9 593,2 741,5

6     5     2 603,0 753,7  232,0     4     6 592,8 741,0  .:

7  2 451,9 602,4 753,1      1     2     3 592,4 740,5

8     0     5 602,0 752,6      2     0     0 592,0 740,0

9  300,8     2601,6752,0      3 295,8443,7591,6739,5   .

230,0  6 450,9 601,2 751,5      4     6     4 591,2 739,0  ‘  .

1     4     6 600,8 750,9      5     4    1 590,3 738,5   .

2     2     3 600,3 750,4      6     2 442,8 590,4 738,0

3  0 449,9 599,9749,9      7     0     4 590,0737,4
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VELOCIDAD               VELOCIDAD

Ajtr    PARA UN  DX8TQ  NPRE   Altura     PRÁ  U  DI8TÁNC  EJZ
RCO8  DE             - MAECOS  DE

CfQflómotro   20

9

‘

234ó

.3

4

6

7

235,0

.1



—  312 —

VELOCIDAD
PABi  O  DISTA1CI  ENTRE

MARCOS  D

Altura

de,

L

»  ‘.‘

VELOCIDAD
PARA  UNA DSTANCIÁ  ER’TR

MARCOS  DE,  .  “  .‘.

3O.  4O.  .

Mtura

dO,

s,endmetro.

237,6

7

8

9

238,0

1

2

‘.3

4

5

6

7

8

9

239,0

1

3

1

283,9

7

.5
3

1

282,9

.8

6

.4

425,8

5

3

o
424,7

4

1

423,9

)(m
hU.

A,n
.)U.

LJ’u
tU.

fim Ofim
CrQfldRetR  LU.

285,4 428,1570,7 713.5 240,0 280,9421,4 561,9 702,3

2427,8

O     5

284,8     2

6426,9

4713,0

0  712,6

569,6 712,4

2711,6

.1

2

3

4

7     1

6  420,9

4     6

‘2  .  3

5701,9

1  701,4

560,8 70j,O»

.47Ç0,5

4 7 568,9 711,2

5  710,7

1  710,2

567,8  709,7

4  709,2

0  708,7

566,6 708,3

3707,8

565,9 707,3
5  79

2  706,4

.    5

6,

7

.   8

.  9

241,0

.  ‘1

2

3
4

.   5

0  .  .0

279,8  419,8

7  5

.  .5  •2
3     0

1  418,7

278,9     4

8  .  .1

,  .6  417,9
4  ‘  6

2     3

700,1

559,7 699,6.’:»,

3  699,2

0  698,7 •.:‘

558,6 698,3

.   3 697,8

557,9 697,3

‘5696,9
»,2  696,5

556,8 696,0”.

4  695,6

2     4 6564,8 705,9 6 1 1 . ‘16952.”

3  »  2  »  3
4.     0     0

5  281,8 422,8 563,7

6  7     5     3

7  5     2     0

4705,5

07050

704,6

704,1

703,7

7

8

9

242,0

1

277,9416,8555,8694,7

7     5     4694,3

5     3     0 693,8

3  .  0  554,7 693,4  ‘  »

2  415,8     3 692,9’

‘ 0  692,58     3421,9562,6 703,2:      2 0
692,19     1 7 2 702,8 3 276,8     2553,6



/
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VELOCIDW                    VELOCIDAD

dtra    ““   V1SÁNCI  EETRE   Altura    PARA VEA  DIuSTAECL&  ENTRE
MARCOS  DR                          MARCOS DE

 do

rn   m  fi  tu  /(  tu          A tu      tu      u  fl  tu
     J.   U.   4U.   J.           cronóni,tro  hU.         tJU.  kW.    Ou..         .

242,4  2’?6,6 415,0 553,3 691,6  244,8 272,5 408,8 545,0 681,2

5     5 414,7 552,9 691,2      9     3     5 544,7 680,8
6     3     4     6 690,7  245,0     2     3   . 3  680,4  .

7     1     2     26903      1  0     0     06800

8  275,9 413,9 551,9 889 9      2 2fl,8  407,7 543,7 679,6

9  8  7  5 689,4  3  7  5  4 679,2

243,0     6     4     2 639 0      4     5     2     0 678,8
4     1 550,8 688,6      5     3     0 542,7 678,3

2     2412,9     5688,1      6     2403,7     3677,9

1     6     1 687,7     7,  .  O     5     1 677,5
4  274,9  3 549,8 687,3  8  270,8  2 541,7 677,1

5  7  1  4686,8  9  7  0  3676,6

6  6 411,8  1 686,4  246,0  5 405,7  0 676,2

7  4  6 548,7 686,9  1  3  5 540,6 675,8

8  2  3  46855  2  2  2  3675,4

.9  .  0’  .  O .,‘  1 95,4  3  0  0  0 675,0
.                                          . .

244,0  273,9 410,8 547,7 684,7      4 269,8 404,7 539,6 674,6  ,  ,

1     7     5     4 684,3      5     7     5     3 874,2

.‘.:‘.‘.2   5.3.  1683,8      6’5’.2     0673,8

,4     0546,7683,4      7 .3     05387.673,3      ‘. 1.
4     2 409,8     4 683,0      8     2 403,7     3 672,9

   ‘•O     5     0682,5     ‘9     05     0672,5         ‘1
 6  272,8     3 545,7 682,1  .247,0 268,8     3 537,7 672,1

7     7     0    4681,7      1     7     0     4671,7



14 —      -      -

VELOCIDAD               VELOCiD

Altura    UNA  DISTAaCIA  ENTRN      Altura     UNA  DISTANCIA  NRa:.
-  MARCOS  Da       .                   MARCOS DE

deL                                                                      del

-  rn6mutro.   20:”   10m   5Ø•   croójeR.      20m   30’”    40•m  50.

247)2 268,5 402,8 537,&671,3 249,6 264,6 397.0 529,3 661,6,:

3     3   5536,767O.9      7 5396,8    0661,2..

4     2   3    467o,5      8 3    51528.766Ó,8

5     0   0    0670,1      9 2     3   3660,4

•  6  267,9 401,8 535,76697  250,0  0    0    0 660,0

7     7     5     4j663.2      1 263,9 395,8 527,7 659,6

8     5     3     0 668,8      2  7     5     4 659,2

9     4     0 534,7668,4      3 .  5     3     1 658,8

248,0  2 400,8     4653,O      4  4     0526,8 658,4

•  1     0     5     1667,6      5  2394,8     5658,0-

2  266,9     3533,7667.2      6 .  1     6     1 657,6-

3     7     1     46s6,8  ‘  7  262,9    -4525,8 657,3

4  5399,8     1666,4      8  8     1     5656,9-

5     4     6 532,8’666,o      9  6 393,9     2 656,5  -

6     2     3  5.665,6  251,0  4  .  7 524,9656,1

7     0     1     2 665,2      1  3     5     6 655,7

8  265,9 398.9 531.8 664,8      2  1     2     3 655,3

9     7     7     5 634,4      3  0     0     0 654,9  : .-

249,0     6     4     2 664.0      4 261,8 392,8 523,7 654,6  •

1  4  •  2  530,9 663,6      5  7     5     4 654.2

2  3 397,9     6 663,2      6  5     3     1 653,8  •  •.

3     1     7     2 662,8      7  4     1 522,7 053,4  0.,

4     0    .4 529,9 662,4      8  2391,8     4653,1

5  264,8    2     6 6620j     9  1     6     1 652,’- •



.                    ,—81 —

VELOCIDAD                       VELOCIDAD

 Altura    PR  S1,4,  D1$C  TRE   Altura    U  WSTANOIA.  £1TR
/LROO3                    : 

‘dei

9fl                           9m
u.   u.   u.   .         cronÓet,’o, hU.   OU.   aU.

 260,9 391,4 521,8  652,3  254,4  257,3 385,9 514,6 643,2

‘1     8    1    56519     5     2    7    3642,8

 390,9    2 651,5     6     0    5    O!642,.4

•  5    7 520,9 61,i      7 256,9    3 513,7 642,1

4     3    5    6650,7     8     7    1    4641,7

2’    2    3653;4  .  9     634,8    1641,3

6     0    0    0 650,0  255,0     4    6 512,8 641,0

.‘‘7.  259,8 389,8 19,7  649,6      1     3    4    5 640,6
8     7    5    4 649,3     2     1    2  2 640,2

.5    .3    1 648:9     ‘3     o   ‘.0 511,9 639,9

•  4  ‘  1  518,8 648,5     4 255,s  383,7.    6 639,5
2  388,9    5 648,1      5     7    5    4 639,2

‘2     1    7    2 6477   ‘  6     5   .  3    1 638,8

3.’  258,9    5 517,9 647,3   ,  7  •   4  1 510,8 638,5

.4   •. 8  .   2      61646,9  .  8     2382,9    5638,1

7    0    366,6  .   9     ‘1     6    2637,8
•  ‘  “‘:“  .  •  5  37,7    0 646,2  256,0’  •  0    4 509,5 637,0

7  •  4    5 516,7 645,8      1 254,8   . 2  •  6  637,0

•  2    3  .   645,5     2     7    0    3 636,6

9  .  0    1     65,1  ‘..  .  3     5 381,8  .  O 636,3

254,0  257,9 386,8 515,8 644,7  •  ‘4     4    6 508,7 35,9

1  •!  7    6 .  ‘5  6443     . ,  ‘5   •  2    3 •  5  635,6

2  .  6  ‘,  4    2 6,0  .  6     1     1    2635,2

4    25i4,9  643,6    •  253,9  380,9 507,9 634,9
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VELOCIDD               VELOCIDAD

p  

Altura

del

cronómetro.

PARA  Ut.&  DI$T.OtCU.  EtOTRE
MAIIC)O  lOE

Altura

del.

cronntotro,

tEA  DtSTAttCIA  EETROt  -
OIAOOCOS DE

no  ‘     n, -      ro ¡ ‘   ro20.    30.  110.  hO.
—  —

n)O.

.256,8 253,8380,7 507.6334,5 259,2

9 6 5 3634.2

257,0 5 3 0633,8 -4

1 4 1 506,7633,4 5

2 2379,8 5633,0 6

3 1 6 2632,7 7

4

5.

252,9

8

-4

2

505,96323l
6632,0 9

6 7 0 .  3631,6 260,0

7

8

5 378,8 1 631,3 1

4 6504,8630,9 2

9. 2 3 5630,5 3

258,0 1 1 2 630,2 4

1 0 377,9503,9629,8 5

2 251,8 7 6 629,4 6

3 ‘7 5 3629,0 7

4 5 3 1628,7 8

4 1 502,8628,4 9

6 2 376,9     5628,0 261,0

7 1.   7. 2627,7 1

8 0     5

-

501,9 627,4 2

9 250,8 2 7  627,0 3

2590 7 0 4626,7 4

1 6375,8 1 4 5

250,4 375,6 500,8

3     4

1     2

.0     0

249,9 374,8

76

6.   4

42

3     0

2  373,8

.0     5

248,91    

7    1

6372,9

5     7

3     5

2     3

0     1

247,9 371,9

8     7

7     5

5     3

4     1

3  370,9

.5

3

‘0

499,7

4

.2

498,9

6

3

o
497,8

5

2

o
496,7

1

495,9

6

3

1

494,8

5

626,0.-

625,7’

‘o  -

624,6.

.2-
:0

6228

5--

2..’

621,9

6:

3..

620,9  -

5.   . -

619,8..’.

2’

618,8.

2

-
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VELOCIDAD               VELOCIDAD

Altura    1’ARA tJN  SAl,CIA  PRTRE   Altura    PÁR  DRA  DIS  &NCI&  RSR
MARCOS  DE                          MARCOS DR

dI

rnóínetro  20 m  30 rn  40  50 ‘  CRÓrfl6tPO  20 rn  30    40 ui  50 ,n

‘261,6  247,1 370,7 494 2 617,8  264,0  243,9 365,9 487,9 609,8

7     0     5     0     5      1     8     7     6     5

82469     3493,7     2      2     7     5     4     2

9     7     1  4 616,8      3     5     3  1 608,8

262,0  6369,9     2     5      4     4     1 486,8     5

1     5     7492,9  2  5  3364,9     6     2

2     3     5  6 615,8      6     2     7  3 607,9

   3     2     3     4     5      7     0     5     1     5

4     1     1     1     2      8 242,9     3485,8     2

¡     5 245,9368,9491,86143      9     8     i     5606,9

6     6     7  6  5  265,0  6 363,9     3     5

7     7     5     3     2      1     5     7     0     2
8     5     3    0613,3      2     4     6484,8     0

9     4     1 490,8     5      3     3     4  5 605,7

2  367,9     5     1      4     1    .2     2     3

1.7     2612,8      50     Ó     O     O        :1
2     0     5    .0           6 241;9362,8483,7604,7        ‘1
3  244,9     3 489,7     2      7     7     6     

4     7     1     56118      8     6     4     2     0

6366,     2     5      9     5     2     0603,7
5     7488;9 ‘‘-2  266,0     4     0482,7     4

‘7  .  3     5    :7610,8      1    .2361,8     5     0
8     “2     3     4     5      2      7     2602,8

    1    1     2 .  2    3     O .  5     O    5
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VELOCIDAD                       VELOCIDAD

 URA  DISTÁRCIA  ZNTBAltura RA  Uti  SUCLA  ENTI’R  Altura
!ARCOC  DE

OAUCOS  DR

dB

ceonómetro.

de

1m   30m   4O   50m       cronómetro. 2O      40m 

266,4 240,8

5     7

6     6

7     5

361,3481,71602,2

4601,8

360C9(    2    5

7480,9    2

2688  237,8356,8

9     7   6

269,0     6   4

1     5   2

475,7 594,7

5    3-

2    t

0593,7

4
8 3 5 7600,8 2 -  4 0474,7

9 2 3 4 5 3 2355,9

7

5

2 592,8267,0 1 1 2 2 4 1

5
1 0359,9479,9599,9 5 0 5 0

2

3

4

239,8    8    7    6

7    6     4   3

6    4   21   0

6

7

.8

236:91    3473,7

7    -1

6  354,9    2

8   . 0

2

5591,8.

.5

2
5 5    2 478,9 598,7 9

06 3    0    7 3270,0 4    6472,8

4    5590,77 2 358,8    4 0 1

2 3 3
8
9

1 6    2597,7 2 1

0    0 0 -O
0 4477,9 4 3

353,8471,8

.

589,.7
268,0238,8 3    7 1 4 235,9 ..

i

3

6357,9    4596,8

5    7 476,9  . 3      7
-  :  •H

5  3  0 588,8

5-4     3   5    7 595,8      8    4   1 470,8.

5  2  3  4  5  9  3 352,9  6  2

6     1    i 2   - 2  271,0     2   8    4588O

7     0   0475,9   0      1          6   1 5877.-
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VELOCIDAD

PtR  UNÁ  DISTNCI  ENTRE

MÁRCOS  DE

no

580,3

o
579,7

4      . •,

.1

578,8

5

Altura

del

•  271,2

3

•    4

‘.5

8

•    9

272,0

2

3

4

5

‘‘6

7

8

9’

273,Ó
1

.2

.3

‘.4
5.

VELOCIDAD’

.PÁR  UNÁ  DISTÁNCIÁ  ENTRE

gÁRCOS  DE

20.m  3Qm  40.no 5Ørn

2349  352,4 469,9 587,3

8     2     60

7     0    ‘4586,7

‘6351,9  ‘.2     5

.5     7468,9’  2

3    ‘5     7585,8

2     3. ‘4

1     2     2,  3

O     0     00

233,9 350,8 467,7 584,7

7    ‘6     5    .4

6   •   ‘3.    1

5     ‘3.    0583,8
4,   , 1’ 466,8     5

3349,9     6     2

2     7     3582,9’

51   ‘6

232,9     4465,9     3

8     2     6     0

7     0     4581,7

6348,9     2     4

“5     7464,9

•     5    ‘7580,8
2     3     4.5

Altura

del

cronómetro,

273,6

7

8

9

274,0

1

2

4

5

6

7

‘8

9

275,0

1

2

3

‘4

5

6
7.

8

9

3m

232,1 348,2

O   ‘0

231,9 347,9

87

6     5

5     3

4     1

3  346,9

2     8

1     6

230,9     4

8     3

1

6  345,9

5     7

46

3     4

1     2

0    ‘1

229,9 344,9

8     7

‘7     5

6     4

5     2

40.m

464,2

o
463,8

‘‘5

‘‘3

1

462,8

6     2

4   .0

1  577,7

461,9     3

7     1

4  576,8

2     5

0     2’

460,8     0

5  575,7

3     4

•1     1

459,8  574,8

6     5

4     2

2     0

4589j  573,7

•  •
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VELOCIDAD               VELOCIDAD  :
Altura    PEÑ  CE  D1STCI8  EERE   Altura    PR   sou  

LRCOS  DE         •          MLRCOS DE       -

,del                    -

20•w   30m   40m  5O    cronómetro;

276,0  229,4 344,0458,7 573,4  278,4

1  2343,9     5     1      5

2     1     7     3572,8      6

3     0     5.0     5      7

4  228,9     4457,8     3      8

5     8     2     6     0      9

6     7     0     4571,7 279,0

7  6342,8     1     4      1

8     5     7456,9     1      2

9     3     5     7570,8      3

277,0     2     3   s    s     4
1     1     2     2     3 .   5

2     0     0     0     0      6

3  227,9 341,8455,8569,7  .   7

4     8     7     6     5      8

5     7    .5     3.   2      9

6     6     3     1 568,9  280,0

7-     5     2454,9     6      1

8     3     0     7     3’     2

9  2340,8     5     0      3

278,0     1     7     2 567,8      4

1     0     5     0 .  5      5

2  226,9     3453,8     2      6
3    -8     2     6     0      7

ernómutrc.
o:”  3O.’    . 5O.L

226,7 340,0 53,4  566;7

6339,9     1    :4-  -

5     7452,9     -

.  5    7565,8-

2     4-56

1   ,•Z     3 

0     0     0   o:
225,9  338,9 451,8 564,8

8   .7     6 -.5  -

7     5     4     2-:
6    .

5     2 -  .063,7

4     -1450,7     
337,9     5     2.

2     7     3562,9
0     6     1     6

224,9    •4449,9    3•

.8     2    6     0.
7     1     4561,8-

6336,9     2     5.
5     8     0     3:-

4     6448  -  0  -

3     4     6560,7.

2     3     4     5.:



Altura

VELOCIDAD
PR1  UN  D1ST1CIA  ETRZ

MtROO8  tE

—  821 —

:.

AItura
,;

:.        “del

VELOCIDAD

‘A  NA  OT  
MARCOS  D

— del

(In ítm
m

orenómetro     4l
Oflm
ti  u.

7flrn
uu.

tdjmou.        oronónietro.  U. OU. 11U

280,8  224,1336,1448,2 560,2 283,2 221,5332,3 443,1 553,8

.n’(’.9

281,0

O

223,9

8

7

0447,9   &
335,8  .  7  559,7

65     4

5     3

(3

4

5

6

4

3

1

2442,9

0     7

2331,8     5

7

5     0

6

3

0

3552,8

5
3 5 3 1558,81 7 0

3
‘     4 4

3

2

0

446,9

7

6      8

3      9

220,9

8

441,8

26

1     4

0

551,8
6 2 334,8 4 0 284,0 7

7

9
282,0

1

1

O

222,9

8

7

7

2

0

2  557,8

50     5

4445,8     3

    0

4  556,7

1

3

4

5

6  330,9

2.5     8

4

3     5

2     3

2

0

6440,8

6

4

5

3

0

550,8

5

2 633,9 2 5 6 1 1 2 2

5 7,0 2 7 0 0 0 0

‘

.5

6

‘

3

2

6

2

444,8     0

45555,7

3     4

8

9

285,0

219,9

8

7

329,8 439,7

6     5

5     3

549,7

4

2

•  .‘  7 1 1 1 2 1 6     3 1 548,9

8

283,0

1

0  332,9 443,9 554,9

9221,9     8     7     7

7     6   • 5.    4

6    5     3

2

4

5

5

341

3

2

2  438,9    7

7     5

328,9     5     2

8     3     0.

—:

21



•  :        .:

VELOCIDAD            . VELOCIDAD

Altura    PARA UNA  DISTANCIA  RRTRN   Altura    PARA DNA  DI8TARCIA  RNTRZ       -
IARCOS  DE                          MARCOS DR

del                                                                      del

cronómetro.  2Q.  30•m  4•rn  5Øm      cronómetm, 20m  3@.  Ø•m 5O..

285,6  219,1 328,6 438,1547,7  288,0  216,7 325,1 433,3 541,8

7     0     5437,9    5  1     6324,9     1     5

8  218,9     3     7     2      2  5     7 432,9    :2

9     8     2     5     0      3 .4     6     7     0,

286,0     7     0     3 546,7      4  3     4      540,7

1     6327,9     1     5      5  2     3     3     5-.

2     5     7436,9    2      6 •  1     1     2     21’

34     6     7     0  7     0     0     0     0

4  3     4     5545,7      8 215,9323,8431,8539,7

5  2     3     3     5  9  8     7     6    u

6  1     1     1     21289,07     5     4     2

7  0 326,9 435,9544.9      1     6     4     2

8  217,9     8    7     7      2     5  •  3     0 538,8

9     8     7     5     5     3,4     1430,8     5.’

287,0     7     5     3     2    4  3    0    6    3

1  6     4     1     0     5  2322,8     4     0

2  5     2 434,9 543,7      6  1     7     2 537,8

3  4     1     7     5      7  0     5     0     5,

4  3 325,9     5     2      8 214,9     4 429,8     3

5  2     8     3  0      9     8     3     6  1

6  1     7     1 542,8  290,0     7     1     4 536,8  .  ,  -

7  0.5433,9     51     60     3     e..,’
8  216,9     4     7     2      2     5 321,8     1     3 1 ,

9  8.  2  5  0  3  4  7  428,9  1  -



1  ___________

VELOCIDAD           /        VELOCIDAD

P)RA  VÁ  DI8TNCI    altura    PÁR  IiNA  DISTNOIÁ  
1flCOS  D                          MROOS D

del                   del

m  A  rn  £  m   rn                    rn LAn  fl  m‘orenómetro  tj.  ,ij.  ,j.  e)U.      nron6mOtrO ‘J.  t)U.  ‘IU.  eJU.

290,4  214,3 32,5  428,7 535,8  292,8  212,1 318,1 424,1 530,2

5  2     4     5     6      9  0 317,9 423,9 529,9

6  1     2     3     3293,0211,9     8     7     7

   7  1     1     1     2      1     8     6     6     4

8     0,320,9427,9534,9      2     7     5     4     2
..:.:1..9213,9     8     7.7.3     6     4  •,2     0

J291,0.    .8   . 6  -  5     4      4 .  5     2     0 528,7

1     7     5     4     2      5     4     1422,8     5

    6     42     0.6     3     0     6,3

3     5     2  0 533,7      7     2 316,8     4     0
.::‘:.:  4.     4     1 426,8     5      8 -   .1     7     2 527,8

5  3319,9     6     2      9     0     5     1     5

6     2     8     4     0 2940  210,9     4421,9     3

7     1     6  2532,7      1     8     3     7     1

8     0     5     0     5      2    8     1     5526,9

9  212,9     4425,8    .3      3 ..   7     0     3     7
 292,O     8     2     6 .  O  .  .  .4     6315,9 .   1     

7     1 .  .5531,8      5 .   5    .7     0     2

2     6     9     35      6     4     6420,8     0

5     8  �.  3  7   3.   4    6525,7,

1’  ‘;    4     4    ‘6 424,9    “°  : 8  ‘.  2     3     4     5
5      3.5     7530,8      91     2     2     3

‘2”     5     6295,0     0    0     0     07     2     2     3     4 ‘    1  209,9 314,9 419,9 524,8

‘e

—-.--  ./‘
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VELOCIDAD
PARA  COdA DISTANCIA  ENTRE

MARCOS  DE

4Qm 5O.

VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANCI,a  ENTRE

MARCOS  

20.m  3O.  4O.  50.”

207,7 311,5 4153  519,2

6     3     2518,9

5     2     0

4     1414,8    •5’•

3     0    .6     3

Altura

do!

cronómetro.

295,2

.3

4

5

6

7

8

9

296,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

297,0

1

2

3

.4

.5

)Øm

09,8

7

-6

6

5

4

3

2

1

o
208,9

8

7

7

6

5

4

3

2

1

o
207,9

‘8

8

3 m

314,8

6

‘5

3

2

1

313,9

8

7

6

4

3

2

O

312,8

7

6

-4

‘.3

2

O

311,9

8

6

Altura

do!

e ro nos et ro.

297,6

7

8

9

298,0

1

.2

3

4

5

.6

7

8

9

299,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

419,7

5

3

1

o
418,8

6

4

2

O

417,9

7

5

3

1

416,9

8

6

4

2

o
415,9

7

5

524,6

3

1

523,9

7

5

2

O

522,8

6

3

1

521,9

7

4

2

o
520,7

5

3

o
519,8

6

4

2

1

o
O

206,9

8

7

6

5

4

3

.3

2

1

o
205,9

8

7

6

310,8

7

6

4

3

2

O

309,9

7

6

4

3

2

1

O

308,9

8

6

5

.4

3

1

413,9

7

6

4
2

O

412,8

7

5

4

‘2

o
411,8

6

5

3

O..

517,8

6

4...;

o’....
516,7

5.

‘2.

o
515,8

6

4.

2

ó
514,8  .

6.

3’

1’’



•   VELOCIDAD
PARA  DNA  DISTANCIA  RNTR

MARCOS  DE

1

VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANOI  NTRII

MARCOS  DE’

‘30.  40.  50m

Altura

dli

‘o,

‘:‘‘

2

‘3

4

.5

9

‘301,0.
1’

2

3

4

1:.   •  5

6
Y;    7

8

9

302,0

1

2

3

20.

205,5

5

‘4

3

2

1

o
204,9

9

8

.7

6

.5

.4

3

3

2

1

o
203,9

8

7

7

6

3()u  40.’

308,3411,1

2  4109

1    8

307,9    6

8     4

‘7     2

6     1
4  409,9

3     7

‘.2     5

0     4

306,9     2

80

6  408,8

5;   .7
4

3     3

1’.’  2

o  o
305,9  407,8

7     6

6     5

5     3
.4.’!

Altura

del

cronómetro.

302,4

5

6
‘.7

8

303,0

1
2

.3

4

6

-7
8

9
304,0

1

2

3
4

5

6
7

50 m

513,8

6

.4

2

O

512,8
‘6

.4

‘2

o
511,7

5

2
,0

510,8

6

‘4
‘2

o
509,8

‘6

4

‘‘2
.0

203,5

‘4
3

2

‘l

1

O

202,9

8

7

6

‘6

5

4

“3

2

1

.1
.0

201,9

8
7

.6

.6

305,2

1

“0

304,8

7

6

.5

3

.2

1

303,8

7

6

.5

3

2

1

O

302,8

7

6

5

3

407,0

406,8

6

5

3

1

O

405,8

6

‘4

3

1

404,9

8

6

4

3

1

403,9

8

6

4

.3

1

508,7

5

3

O

507,8

6

‘4
2

o
506,8

6

4

2

O

505,8

5

3

1

o
504,7

5

3

.1

503,9



O:’        ___

Altura
•          del

çrondmetre.

304,8

9

305,0
1

2

3

4
5
6
7

8

.9

306,0

1

2

3

4
‘O:               5

6
7

8

9
-  -           307,0

1

VELOCIDAD    . .

PÁRÁ  UOÁ  DIS1ÁNOIÁ  OTEE  .
M1.RCO8  DE

2O.  3O. O.m 5Øm

199,5  299,3 399,0 498,8

4    1398,8    6.

.4    0    7    4

3298,9  5  2.

2    8    4    .0

1    6    2497,8-.

0    5    0    8’

198,9    4 397,9   .

.9  .3    7    2.í.
8    2     549&8’.--

7     1     4:    6.’.

6297,9     2 .  4

5    8    0.  2.

5    7396,9    0

4    6    7 495,?

3   ‘5    5

2     3     4    4.

1     2     2     2-

0    i    i     i:

197,9    0 395,9 

9296,8    8    8

8    7    6    6--.

7    6    54’.-

6    5    3    2

—  8-26 —

VELOCIDAD
PÁÁ  Ui&  DISTÁaCLL  ENTRE

)(ÁRCOS  DE

Altura
del

)m
hJ. t)U.- IU.

(m

tflJ. cronómetro

201,5302,2402,9 503,7 307,2

4 1 8 5 3

3 0 6

2301,8 4 o :-  5

1 7 3502,8 6

1 6 1 6 7

o 5401,9 4 8

200,9 3 8 2 9

8 2 6 0-308,0

.7 1 5501,8 1

6     0

6300,8

3

2

6

4

2

3

5 7 0 2 4

4 6400,8 0 5

3 5 6500,8 6

2 4 5 6 7

2 2 3 •.4 8

1 1 1 2 9

O 0 -0 0 309,0

» 299,9

7

399,8 499,8

6    -6

1

2

»      6     5

199,6    5    4

6     4

4

2

2’    0

3

4

5



—  B27  —

Altura

det

cronómetru

309,6

7

8

9

310,0

‘1

2

3

4

5

6

7

8

9

311,0

1

2

3

4

5

6

7

9

VELOCIDAD
PÁRA  UN,&  DjsT,&lqCJENTRE   Altura

Mó,ECOS  D

¿el

Çm      Am   Am   u(m
h(J.        ,)J.         411J.  dU.          cronómetro,

197,6 296,4 395,2 494,0  31,0

5  -  2  0493,8      V

4     1394,8  6      2

4:0     7     4  3

3295,9     5     2  4

2     8     4  0      5

1     7     2492,8      6

0     5     0     6  7.

196,9  .   4 393,9    4  8

8     3.7     2  9

8     2     6     0313,0

7     1     4491,8      1
6     0     3  6      2

5294,8     1     4  3

5    .7     0     2  4

4  .6392,8     0  5

3     5  .7490,9      6
3     4     5     7•    7

2     3     4     5      8

1  1  2           9,

1  o  1  1  314,0

0  293,9 391,9 489,9  1

195,98     8     7      2

8     7     6     5     3

VELOCIDAD
PARA,  UNA  UIBTAROJA  EaTRE

MARCOS  m

   40.’°° 

195,7 293,6 391,4 489,3

64     2     1

5     3     1488,9

5    2390,9    7

4    1    8    5

3     0     6     3

3292,9    5    1

2    7    3487,9

1,6     2     8

0     5  .0     6

194,9     4 389,9     4

8     3     7.  2

8’    2     6     0

7     1     4486,8

6291,9     2     6

6     8     1    4

5     7388,9     24  .6     8     0

.3     5     6485,8

2  •‘4    .5     6

,2     3     3     4
1     1     2     2

O    0    0    0

193,9 290,9 387,9 484,9
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VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANCIA  SNTRN

MÁRCO8  DE

20.’  30.” 4Qrn  5Qrn

VELOCIDAD

PARA  UNA  DISNCIA’RNTRN..’

MARCOS  DR      .    -.

2Ü  3Jm 

Altura

dol

cronómatro.

314,4

5

6

7

.8

9

315,0

1

2

3

4

5

6

7

:8

9

316,0

1

2

3

4

5

6

7

Altura

dol  -

cronómotro.

316,8

9

317,0

.1

2

3

4

5

6

7

8

9

318,0

1

2

3

.4

5

6

7

8

9

319,0

1

193,8

8

7

7

6

5

4

4

3

2

1

1

O

192,9

8

8

7

6

5

5

4

3

2

2

290,8

7

6

4

3

.2

1

o
289,9

8

7

6

4

3

2

1

o
288,9

8

7

.6

4

3

2

387,7

6

4

3

1

O

386,8

7

5

4

2

1

385,9

8

6

5

3

2

3

384,9

.7

6

4

3

44,7

5

3

1

483,9

8

6

4

2

o
482,8

6

4

2

o
481,9

7

5

3

1

480,9

8

6

4

192,1

O

191,9

.9

8

7

6

6

5

.4

3

3

2

1

o
O

190,9

8

7

6

6

5

4

4

50

480,2

o-
479,8

6.

4

2.,•0•’,

478,9

5’

1

477,8

7
5--

3.

2

O’

476,8

6’

4
2

o,
475,8

288  1

o
287,9

8

7

6

.4

.3

2

1

O

286,9

8

7

6

5

3

2

1

O

285,9

8

7

6

384,1

O

383,8

7

.5

4

2

1

382,9

8

6

5

3

2

O

381,9

7

6

4

3

1

O

380,8

7
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VELOCIDAD
PÁRt  UÁ  DISI’ÁNOLÁ  EN1I1

4.ECO&  IDE’

Altura

de’

VELOCIDAD
FUU  U1Á  DIS’IÁO1  Z4TRa

uuBCOS  

1

.  deI

 

,‘sro,Imetro.

39,2
3

4.

5

  6

8

9

.:‘  320,0

1
:  2

3

‘5

7

8
9

321,0

1

2

.5

Oflen
hU.

9flm
OIJ..

A”
kU.

jm
iii). canómetro hIJ. 0V. fU. )U.

190,3 285,5 380,6 475,7

2.  4L   
321,6

7

188,6

5

282,9

8

377,2 471,5

0     3

2 3 3 4 8 5 7376,9 2

1 1 2.2.    9 4 6 8.0

1 0 .  1 1 322,0 .3 5 .   6470,8

0 284,9 379,9474,9 .  .  1 3 4 5 6

189,9 8 88 .2 2 3 3 4

8 7 6 6 3 1 2 2 2

8 6 .5 4 4 0  0 00

7 5 4 2

0

.  5 0 281,9375,9469,9

6 4 2 6 187,9 8 8 .  8

6 : .  1 473,9 7 8 7 6 .  6

5 .2378,9 7 .8 8 6 5 4

.2
4 .1. 8 5 9 7 5 i

3 0
.   6 .   3 323,0 6 4 2 0

3 283,9 5 .  1 1 ‘   . 6 .  3 1 468,9

2 .  .  .3  472,9 .  2 . .   2 374,9 7

.16’ 2’8 3 4     1 8 6

0,50 .,6 4 4,0     7 4

188,9 4 377,9  .  4 5 3 280,9  .  5     2

8 3 7     2 .   6 2     84 0

8     2’  6

.7  ,  1  :.

0.3

4471,8

6

7

8

.9

1     7.  2467,8

1  ,  6     1     6
05    .0     5
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:

VELOCIDAD
.

Altura

d8I

cn6m,tE.

PÁBÁ  tfl,Á  DISTAECI  ENTRE

ÁRCOS  DE
Altura

,

del

VELOCIDAD

 3NA  DI$  ECI  LETRE
‘M&*CO$  DE

—

2Ü  ‘30m  40m  5O

..

-

.

:20m 1 3Ü 4m 1 5O

3240 186,9280,4373,8467,3 326,4 185,3277,9370,5463,2
1 9 3 7 2 5 2
2 8 2 6 0 6 1 7

4 0 .

•

3 7 1 4466,81 7
2 462,8

4 7 0 3     6 8
16 17

5 6  279,9 2 5 1     9
0

0
0 5....

6 5     7 0 3 327,0 3

369,9 4 •

7 5 6372,9 1 1

184,9 2

8 4   . 5 7  465,9 2 8 1

6     o:

9 3 4 6 7 3 7 0

461,9

325,0 2 3 4 6 4 .6  276,9 2

7..

5
1 2 2 3 4 5 6

..

2 1 1 2 2 6 5

1

7  368,9

4

3 0 0 0 0 7
4 0 278,9 371,9464,9 8 4 5

8

7

0

460,9
5185,9 8     8 8 9

-

.

6 8 7     6 6  328,0 2
3.4

3

5

4

7

5
7 7 6     5 4 1 2

.  .

8 7 5     4 2 2
3 4

9 6 4.2 0 3

1

0

1.

0

1 2 -

326,0 5 3     1 463,9 4 0 275,9367,9
1 5 2370,9 7 5183,9 8 ‘7

459,9

7: : : ; ;-  : ---



1.        VELOÇIDAD               VELOCIDAD
Altura     UNA  DISTANÓL4.  ENTRE      Altura    PARA UNA  DXSTANou.  ENTRE

•  •           MARCQ$ DN                   MARCOS n       -

oNnómero  20 m  30 m  40 m  50  cRnómutR 20m 30 m  40  5 rn

328,8  183,7 275,5 67,4  459,2  31,2  182,1 273,1 364,2 455,2

9     6    4     2     0  3     0     0     0     0

329,0     6    3     1 458,9     4     0 272,9 363,9 454,9

1     5     2     0    7  5181,9     8     8    7
2     4     1366,8    5  6     8    7    6    5

3     4    0    7    4  7     8     6    5    4

4     3274,9    5     2  8     7    5    4     2

2     8    4     0  9     7    4    3     1

6  2    7    3 457,9  332,0     6    3     1 453,9

7  1     6     1     7J  1     5     2     0     8     1
0    .5    0.          2    5    .1fr629   6

9     0     4365,9    4     3     4     1  7    4

33O,o  182.9    3    7     2     4     3 •   0  .  6     2           :

‘1     8     2     6     0     5     3271,9  5     1

2     8    i  5 456,9      6     2  8  3 452,8

7  0    3     8     7     1    7   2    7
4     6273,9     2     6      8     1     6     1     6

6    8    14     9     0    5O    4

6     5    7 364,9  2  333,0 180,9    4 361,8  .  3
4    6    8    0     1     9’  3    7    2
4    5    7455,9 .  2     8    2    6    .0
3    4    6    8     38    1    5451,9

331,0     2    2    ‘4    6  .  4     7    0    3    7  .  .

1     2    2    3    4     5     6270,9    2    5



VELOCIDAD               VELOCIDAD

ARura    PÁRA ULt  P1STÁNCt  ERTEZ      AUura    PÁR  tJN&  DISTANCr.Á  EN1
MÁROOB  ,                          M4RCO8 R

del          —       di                 -

CtDnóm,t,  20m  30m  4O:   50m       crandmet, 2O.  30m  0m   5O...

333,6  180,6 270,8 361,1 451,3  336,0  179,0 268,5 358,0 447,6.

7  5     7 360,9     2      1 .  0     4 357,9    ‘4

8     4     6     8     0-    2178,9     3     8     2,

.9     4     5     7450,9      3     9     3     7.1’
334,0     3     4     6     8      4     ‘8     2     5446,8

1  2  3  4  6  5  7  1  4  

2  2  2  3  4  6  7  0  3’  6.

3  1.’  1  2  2  7  6267,9  2  4

4  1  0  1  1  8  5  8  0  2

5  0 269,9 359,9 449,9  9  5  7 356,9  1

 6  179,9  9  8  8  337,0  4  6  8  0,  “‘

7     9     8-7     6      1  4     5

8  8  6  6  4  2  3  4  6  8’  -

9  7  5  4  3  3  2  3  4  6  ‘“  -

335,0     7     5     3     1      4  2     2     3     4 ‘.

1  6  4  2  0  5  1  1  2  3:  ‘

2  5  3  0448,8  6  1  0  1  

3  5  2 358,9  6  7  0  .0 355,9 444,8  ‘

4   - 4     1     8     5      8 177,9 266,9     8     7 -  ‘   -  -‘

5  4  0  7  4  9  9  8  7  6  --

6  3 268,9  5  2  338,0  8  7  6  5  ‘-.  --

7  28  4  0  1  7  6  4  3

8  2  7  3447,9  2  7  5-  3  1

9-    1     6     2           3    6     4    2     0’-.



-  ,.-883-.

VELOCIDAD
PARA  liRA  DISTANCIA  NNTR

MARCOS  DR

VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANCIA  NNTRZ

MARCOS  DR
Altura.

o fi  ni
cronómetro,  bu.

‘‘‘394  1•77,6

5     5
-:‘•‘.,6     4

7     4

,8     3

3
‘:339,3     2

    1‘‘‘2     1

-  ‘:       4 176,9
::‘.‘;,‘1.:’,’,....5   .

    8

8
8     7
9     6

340,0     6
‘y  •,‘:i     5

‘2     5

.3     4

4     4

5     3

6     2

7     2

30 ni

266,3

2

.1

o
265,9

9

8
.7

6

5

.4

.3

2

1

o
264,9

9

8
.7

6

5

4

3

2

40.”

35,1
O

354,8

7

‘6

5

3

2

1

o
353,9

7

6

5
4

3.
1

o
352,9

8

7

5

4

-3

Altura

d,I

cronómetro.

340,8.

9

341,0

.1

2
3

4

5

6

.7

‘8

9.

342,0

.1

2

‘4

‘5

6

7

8

.9

343,0

1

5firn

44,9

8

.6

4

2

o
442,8

‘.7

6

.5

3

1

o
441,9

8

6

4

2

1

o
440,9

.7

5

.4

5Qnn

440,3

439,8

7

6

5

‘4

2

.0

438,9
.8

7

5

3.

1

O

437,9

‘7

5

4

3

1

O

436,8

20.”'

176,1

1

o
175,9

9

8

8

7

6

6

‘5

5

4

3

3

2

-2

‘l

o
.0

174,9

9

8

7

30

264,1

‘0

o
263,9

8

6

5

4

.3

2

1

1

o
262,9

8

7

£

5

4

3

.3

2

1

49.rn

352,2

1

351,9

8

7

6

5

3

2

1

o
350,9

7

6

‘5

.4

3

1

o
349,9

8

7

6

4
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VELOCIDAD

PARA  UNA  DISTANCIA  NNTRN

IARCOS  DR

40,m 5O

VELOCIDAD   .  .  .

PARA  UNA  DISTANCIA  ENTRB’  •  •.‘

MARCOS  DR      .

3O.  4O.  5Om .. ‘.

259,9  346,5 433..  •.

8     4   o.:
7     3432,9

7     2    •,

6.    1

Altura

del

crondmeIro,

343,2
.3

4

5

6

7

8

9

344,0

1

2

3
.4

5

6
.7

8

9

345,0

1

2

3

4

5

20.m

174,7

6

6

5

5

4

3

3

2

2

1

o
o

173,9

9

8

8

7

6

6

‘5

5

4

4

30.m

262,0

261,9

8

7

7

6

5

4

3

2

1

O

260,9

9

8

7

6

.5

4

3

3

2

1

o

Altura

del

crcnometro.

345,6

7

8

9

346,0

1

2

3

4

.5

6

7

8

9

347,0

1

2

3

4

5

6

7

8

349,3

2

1

o
348,9

7

6

5

4

3

.2

o
347,9

8

7

6

5

3

2

1

o
346,9

8

7

436,6
.5

4

2

o
435,8

7

6

5

4

2

o
434,9

7

6

5

4

2

o
433,9

7

6

5

3

2Üm

173,3

2

2

1

1

0 5 0 5.

172,9  .

9’  3
4345,8

7

‘3

1
,

‘

8

8

7.

6.

2

‘1

0

7258,9

9

6

4

.3

2

0

5431,9

8

5

.‘

.

7’.’

:,.

5  8

5

4’  6

0

7344,9

8

•3’

1’

0
•

.‘

4

3

3

2

5

4

4

3

6

5

4

7430,9

8

6

4

“,

‘“.

•..

.‘

1 2 2 2,

1  1

o   o
O

1’

o
0343,9429,9

1

o, ‘

•



VELOCIDAD

VARA  UNA  DISTANCIA  ENTRR

MARCOS  DR

-835-

VELOCIDAD

 .Altura  PARA  URA  DISTANCIA  NTRZ

MARCOS  DR

 rn   A  A  m   m
•  .  -  crondrnetro,  hU.  OU,  ‘W,  U.

a48,o  171,9  257,9  343,8  429,7

;:..ç:....1    9   8   7   6

   8   7,   6   5

8   6   5    3

   7   5    3    1

6  5.   2428,9

6  418

•,.:•7    53   0   7

.8    5   2342,9   6

   4   18   5

4  0   7    3

1    3256,   6   2

2    2    8   4.   0

3    2    7    3427,9

•.:4    1    7    27

5    1    6    1    6

   o   5•0   5

0   4341,9   4

8  170,9   3  .8,3

.9   2’72

,JI:.350,0    8   2    60

1    7    1    4426,8

.,i..;,  2    7  0   3   .7

3    6255,9   .2   6

Altura

del

a ron    otro

350,4

5

6

7

.8

9

351,0

1

2

3

4

5

6

7

8

.352,0

1
.2

:3

4

5

6

7

—

2O.’

--

3Øm
—

4O.’

—

50.”°.

170,6

5

255,8

7

341,1

0

426,4

3

5

.4 6

7340,9     1

8.   0

4 •5 7425,9
•3 4 6     7

2 3 4 5

2

.1

.1

2

2

1’

3

2

1

4

2

1

o o o o
0

169,9

9
8

7

7

•   6

254,9 339,9

8     8

7     7

7     6

‘64

5     3

4     2

424,9

8

7

5

3

1

0

6

5•

•  3

•  3 0

1423,9

7

5 . 2338,9 6

•4 1 8    5
4 0

3253,9

7

6

4

3



VELOCIDAD
PARA  URA  DISTANCIA  RRTLZ

MARCOS  DE

•      .‘.‘..r

VELOCIDAD    .. ••

PARA  DNA  DISTANCIA  ZNTR  .

MARCOS  DE

—

“‘  3’”  40.”’ 50.

168,0 251,9 335,9 419,9

167,9     8     8     8’

9     7     7   .7

8     7     6     5”

8     6     5            ..:

7     5     3.  1..,

6     4     2     0.

6     3     1418,9’:

5     3     0     7.

5     2334,9   Ø•.
4   18    5.

4     0     7

3250,9     6  ‘3  :
3     9     5     i

2     8    ‘4    O’.

2     7     3417,9:,.
1     6     2 .

1     6     1     6

0     5     0     5’’

0    4333,9     4.:’.

166,9     3     8     3;

9     2     7     1”.

8     2     54169 ‘2

7     1     4     8..±:

—836-

Altura

del

cronómetro.   20 “‘

Altura

3 0m  1 4Jm 50.”’
de

cronónetro.

.9338,5 423,1 355,2

8     4 0 3

7     2422,8 4

6     1 6 5

5     0 5 6

4337,9 4 7
4     8 2 8

3     7 1 9

2     6 0 356,0

1     5421,9 1

0     4 8 2

0     3 6 3

,9     2 5 4

8     0 3 5

7336,9 1 6

6     8 0 7

6     7420,8 8

5     6 7 9

4     5 6 357,0

3     4 5 1

2     3 4 2

1     2 3 3
11 1 4

0     0 0 5

352,8

‘9

353,0

1

2

.3
4

5

6

7

8

9

354,0

1

2
.3

4

5

6

7

8

9

355,0

.1



r

t7

== VELOCIDAD
      1’AR. tT  DX8PcrÁ  ENTRE                             -

-:           M4RCOS DE
del

357,6

358,0

:.1
2

1
359,0

 2

:3

4

5

6’

9                             1:;



-338-

VELOCIDAD                       VE1OCIDAD

Altura    iOrL  DISTÁuCIÁ  ZIe’I’RE   Altura    PÁRÁ URÁ  DISTADCIA  ETR
RCOS  DE                          OARCO8 DE

—           det

Çflm  flm  Lflrm  m           Oflu m  L1m  10Am
cronómetro.  .U.   u.   iU.   dU.         cronónnotro, IU.    ÚU.    4U.    JU.

362,4  164,2246,3 328.4 410,5  364,8 163,0 244,5 326,0 4075.

5     2    2    3    4  9  0  4 325,9    4

6  ‘  1    1    2    3 365,0 162,9    3    8    3

7  u    1    1    2  1     9    3    7    1
8  0    0    0    1  2     8    2    6    0

9  0 245,9 327,9 409,9     3  8    1    5 406,9

363,0  163,9    8    8    8  4     7    0    4    8

1     9    8    7    6  5     7    0    3    6
2     8    7    6    5  6     6243,9    2    5

3     8    6    5    4  7     6    8    1    4

4     7    5    4    3  ‘8     5    8    0    2

5     7    5    3    1     9     5    7324,9    1

6     6    4    2    0 366,0     4    6    8    0

7     6    3    1 408,9     1     4    5  7 405,9

8     5    2    0    8     2     3    5    6    7.

9     5    2326,9    6     3     3    4    5    6
364,0     4    1    8    5     4     2    3    4’   5

1     4    0    7    4     5  2    2    3    4

2     324,9    6    3     6  1    2    2,  2

3.   3    9    5    1     7  1    1    1    1

4    •2    8    4    0     8  0    0    (    O
5     2    7    3407,9     9  0 242,91323,9404,9

6     1    6    2    8 367,0 161,9    9    8    7

7     1    6    1    6     1     9    8    7.  6



VELOCiDAD          .  VEt.OCIDAD
-  Altura   PAIOA UNA  DISTA!tCL&       Altura    PAR.  UNÁ  DI8ÁNCI4  BNT*1

-     .- -             MARCOS DE                         MARCOS DR

deI                   del       -     .

m                   m                 m  1m     ÇI.eU  Itfl
cronómetro.   j.   u.     lótJ.      tJU.        cronómetro.   ItU.     tJU.     LJ.  iJU.

367,2  161,8 242,7 323,6 404,5  369,6 160,7 241,0321,3 401,6
.3.    8    6        4     7     6240,9    2    5

    4    2     8     6.8    1     4

.-f-5     7    5     3    1      9     5    8    0     3

6     6     4    2.   0  370,0     5     7 320,9    2

..-7     6     4    1403,9     1     4    6    8    1

1-8     5    3    0    8   2     4    6    8    0

•   -‘       9     5    2 322,9     7      3     3     5     7 400,9
36S,O     4    1    8    6     4     3   4    6    8

1     4    1    8    5     5     2    3    5    7

.2     3    0    7    4.     6     2    3    4  .5
3     3241,9    6  .  3  -  7     2    2    3    4

4     2    8    5     2     8     1    1    2     35     2    8     4    0     9     1    0    1    2

6  2     7    3 402,9  371,0     0    0    0    0

7  .  1    6    2 •.  8     1     0 239,9 319,9 399,9

8     1    6    1     6     2159,9    8    8    8

9     0    5    0    5  3     9    8    7    6

.1  369,0     0    4321,9.    4 -  4     8     7     6-  5

1160,9    3    8  .3     5     8    6    5.    4

2     9     3     7.    1..    6     7     5    .4     3

3     8     2610      7     7     5.3     i

-   ..   •.    4     8     1     :5401,9      8     6     4     2  05     7     1     4  7   .   9     6     3     1 398,9



-840-

VELOCIDAD                       VELOCIDAP

ALtura    PARA UN?  DISTARCIA  ESTRE   Altura    PÁBA URA  DLSTÁItCI4  ERTRR
MARCOS  DR                          MARCOS DR

del                                 del.

flm  m  jm  lm         OHm  ‘)fim  .fim  m(Im
eronómetrn.   u.   u.    kU.     eJU.   cronómetro. hU.   flJ.   flJ.    OU

372,0  159,5 239,3 319,0 398,7  374,4  158,4 237,6 316,8 396,0

1     5     2 318,9     6      5     4     5     7 395,9

2     4     1     8     5      6     3     5     67-

3     4     1     7     4      7     3     4     5    

4     3     0     7     3      8     2     3     4     5

5     3238,9     6     2      9     2     3     3     4

6     2     8     5     1  375,0     1     2     2     3

7     2     8     4     0      1     1     1     1     2

8     2     7     3397,9      2     0     0     0     1

9     1     6     2     8      3     0     0     0     0

373,0     1     6     1     6      4 157,9 236,9 315,9 394,9

1     0     5     0     5      5     9     8     8     8

2     0     4317,9     4      6     8     8     7     6

3158,9     4    8     2      7     8     7     6     5

4     9   3    7    1      8    7   6    5    4

5     8   2    6    0      9    7   6    4    2.

6     8   1     5 396,9 376,0     7   5    3    1

7     7    1    4   8      1    6   4•  2    0

8     7   0    3    7      2    6   4    1393,9

9     6237,9   3    6      3    5   3   0    8

374,0     6 -  9    2    5      4    5   3314,9   •7

1     5   8     1   4     5    4   1   9    6

2     5   7    0    3,     6   4    1     8   5

3     5   7316,9   1     7    3 .  0     ‘7     3



•—  41  -

VELOCIDAD
PAR4  J  DI8TÁ1eC,d,  E1ÇTR

MeRCOS DE

VELOCIDAD
P&RÁ  J1  DISTÁNCIÁ  NTNZ

NÁRCO8  DE

20m  30.m

Altura

del

:  onótro,

1: :376,8

   9

2

;3

5

•   ,:  6
7

9.

•      ‘178,0

1

2

3

•      ;.     4

5

7

8
9

379,0

1

40. ,

314,6

.5

4

3

2

1

o
313,9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

.0

312,9

8

7

6

5

157,3

3

2

2

1

1

O

o
156,9

9

8

8

7

7

6

6

5

‘5

5

4

4

.3

3

3

Altura

dei

cronómetro.

379,2

3

4

5

6

7

8

9

380,0

1

2

3

4

5

6

8

9

381,0

1

2

3

4

5

50.”

393,2

1

O

392,9

7

6

5

4

3

2

1

O

391,9

7

6

5

4

.3

2

1

O

390,9

8

.6

235,9

9

8

7
.7

6

5

5

‘4

3

3

2

•1

1

o
234,9

9

8

.7

6

6

5

4

4

30

234,3

2

2

1

o
•0

233,9

8

8

7

6

5

4

4

3

2

2

1
0

O

232,9

8

.8

4D”

312,4

3

2

1

1

o
311,9

8

7

6

5

4

3

3

2

1

o
310,9

8

7

6

6

5

4

156,2

2

1

1

o
•0
o

155,9

.9

8
.8

7

7

6

6

6

5

5

4

.4
3

3

2

2

50.”’

390,5

4

.3

2

1

-    O
389,9

8

6

4

3

2
1

o
388,9

8

5

4

3

2

1

O



-842-

2O.u 3Qrn  4Qrn  5O

154,1 231,1308,2 385,3

1     1     1     1,,

o   o  o  o
o     0 307,9 384,9

153,9  230,9    8    8

9    8    8    7

9    8    7.6

8    7    6

8    6    5    4•
7    6    4    3

1    5    3    2.

6    4     2     1

6    4    2     0.

5     3     1383,9

5     2     0     8

5     2306,9     6

4     1     8.5

4     1     74

3    0    6  3

3229,9     6  2

2 9

8

5

4

1•
02

7 3 382,92 2
1 7 2 83

4

/

VELOCIDAD               VELOCIDAD   ..

Altura    I’ARA UNA.  D18VÁNCIL  ZNrB.L    Altura    PARA USA  SPANCIL  EXTRZ
-  MARCOS  D                          MARCOS UN

—  del
m     Am   Amcronómetro. hU.  OU  °óU  dU.  cronometro,

381,6  155,1 232,7 310,3 387,9  384,0

7     1     7     2     7      1
8     1     6     1     6      2

9     0     5     0     5      3

382,0     0     5 309,9     4      4

1154,9     4     8     3      5

2     9     3     8     2      6

3     9     3     7     1      7

4     8     2     6     0      8

5     8     1     5386,9      9

6     7     1     4     7 385,0

7     7     0     3     6      1

8     6231,9     2     5      2

9     6     9     2     5      3

383,0     6     8     1     4      4

1     5     7     0     2      5

2     5     7308,9     1      6

3     4     6    .8     0      7

4     4     5     7385,9      8

5     3     5     6     8      9

6     3     4     5     7 ,o,u

7     3     3     5     6      1

8     2    3    4    5

9     2    2    3    4



T1  
—  —

VELOCIDAD               VELOCIDAD
-  ‘  ‘  -  Altura      DISTACI       Altura    PAl  UÁ  D1STA1CIL  ZUTRE

ARCO&  ra                          LARCOS D

del                                                                                del

 2O.  30.m  5O.  cnómetro, 2O.  30.m 4O.  O.m

-386,4  153,1 229,6 306,1 382,7  388,8  152,1 228,1 304,1 380,1

5     05     1     6  9.     0     0    “0.0
6  0     5     0     5 389,0  0  0 303,9 379,9

7  0     4 305,9     4  1- 151,9 227,9     9  8

“‘»    8152,9     3     8     3  ‘2     9     8    ,8  7

-‘-‘‘•    9     9     3     7     1      9     8    -7     6

•  ‘‘-  .387,0     8     2     6     0  4     8     7     6     5

1     8    ‘2     5381,9  5     8     6     5,   4

2     7     1     5     8  6     7     6     4     3

3     .7     0     4     7  7     7     5     4     2

4     6     0     3     6  8     7     5     3     1

5     6228,9     2     5  9     6     4-   2     0

-  ---  -     6     5     8     1     4 390,0     6     3     1 378,9

‘--“--7     5     8     0.3    ‘1     5     3     0     8

8     5     7 30,9     2      2’     5    .2 302,9  -  7
9:4     6     9-1      3     4     1     9     6

:388,0     4�    8    0      4    4    1     8     5

1     3   5    7380,9  54    0    7    4

-        2     3     5    6    8      6    3   0    6    3

-     3     .3    -.4     5     7      7     3226,9   5    2

-   :-   •         2    3    4    6      8    2   8    4    1

-         :‘-    5     2   3    4    5      9    2   8    4    0

-  --     --   6     2   2    3   4 391,0     2   7    3377,9

-    7     1    1   2’   3      1    .17    2    8



VELOCIDAD
PARA  UNA  EUBTÁRCIA  RNTR

DR

VELOCIDAD
PARA  UNA  DISTANCIA  

MARCOS  DR

40 .

300,2

o
299,9

8

50 m

375,3..

2..

1•,
3749.

8

Altura

del

crnómetts,

391,2
.3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

393,0

1

2

3

4

5

Altura

del

cronometro

393,6

7

8

9

394,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

395,0

1

2

.3

4

5

6

7

8

9

2O.  30.’  10.  50.

151,1  226,6  302,1 377,7

0    5    0    6

O    5    0    5

O    4301,9    4

150,9    3    8    3

9    3    7    2

8    2    6.    1

81    2    5’    0

1.    5376,9

71    0    4     8
7     0     3     7

6225,9     2     6

6    .9     1    .5

6     8     1     4

5     7     0     3

,5     7300,9     2

4     6     8.

4    5    7    0!
.3    5    6375,9

3    4    6    8
.3    .4    5    7!

2    3    4    6

2    2    3    5

1•    2.   2    4

20.  3Qm

150,1  225,1

1    1

o   •o
o 224,9

149,9’    9

9

9

8

8

7

7

7

6

6

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

8    8    7.

8    7    6

7     6    5

    :

3    1 373,9

3    0       1

2298,9     6

1    9   .,

1    8

0    7    3

0    6    2

223,9    5    1

8    5    0

8    4372,9

7     3     8



VELOCIDAD
PÁRA  UNA-  DISTANCIA  E1ITRZ

M.RCOS  DR-

:-
•.

,

/

•       VELOCIAD

‘Altura  PARA  UNA  DISTANCIE  ENTRE

‘de

cronómetro.

MARCOS  DR

—  —  —  —

m
,J. Om

IJ
tíIrn
41J.

flm
JU.

396O

1

2

3

4

149,1 223,7

1     6

1     6

0     5

0

298;2 372,7

1     6

1.

0     &
‘4297,9

5 148,9 4 8 2

.-  6
1

9

8

8

21    6371,91

u     5     8
397,0 7 1 4 7

,.L  1 7 0 4 6

2

3

.7     0

6222,9

3

2

5

4

‘.‘.    4 6 8 1 4

5 0.3

6 57 0 2

7     5

8    4

7296,9

6     8

1

0

9 4 5 , 7370,9

‘;-398,0

1

3

..   3

3

.23

2

5

4

4

.3

‘6.    8

6    .7

5     6

4.   5

Altura

del

cronómetro.

398,4

5

6.

7.

8

9

399,0

1

2

3

4

-5

6

7

8

9
.400,0

2

3
/

4

5

6

7

2O.  3m  jeO

148,2 222,2 296,3

‘.2     2     3

.1     1     2

1     1     1

O     0.-   0

0     0295,9

147,9 221,9     9

9     8     8

a     S     7

8     7     6

8’   7     5

7.6     5

7     5     4

753

6     4    2

6    S     2

5     3     1

5     3     0
2294,9

41     8

.4     1     8

4     0    7

3     0     6

3220,9     5

370,4

4

3

2

1

o
369,9

u
7

6

5

4

3

2

1

O

368,9

8

7

6

5

4

3



-848--

VELOCIDAD               VELOCIDAD

Mtura    FÁR  1JN.  DI  TLroCII  EItTRE   Mtura    ?ARA  VN  DIO  CL.  ENTRE
MMCOS  I)                          MARCOS I)
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2     1    6     2     7      6     2    2     3     4

3     1    6    1    6      7     12    2     3

4     0     5     0•5      8     1    1    2    2
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6  146,9     4  8     3 404,0     0     0     0     0
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1     8     1     5     8      5     8    .7     661.                2    7     1     4     7      6     8     7     6     6

.3     7     0     3     6     7     8.6     5     5

i.                4    6219,9     2     5      8     7     6     4     4

5     6     9     2     4      9     7     5     3     3

6     6     8     1     3405,0     7     4     3     2.

7     5     8     0     2      1     6     4     2     1

8     5     7292,9     1      2     6     3   ‘ 1     0.

9     4     6     8     0      3     5     3     0363,9

403,0     4     6     8     0      4     5     2     08

1     4     5     7365,9      5     5  .2290,9     7
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7   7     5

8 7 6 5

8 6 5 ‘4

7

7  .  5

65    4

4.   3

7 5 3 2
6 4 3.   1
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APÉNDICE

Como  modelo  de establecimiento  industrial,  tanto  bajo.      .

el  punto  de vista  técnico  como  el  administrativo,  juzga»
mos  conveniente  exponer  algunos  datos  estadísticos  de
la  fábrica  de aceros  de  Mr.  Krupp,  establecida  en Essen  .

(Alemania),  cuyos  datos  demuestran  la  admirable  orga

nización  del  referido  establecimiento,  dignos  de aplicar-
se  con las  modificaciones  inherentes  á nuestra  nacionali
dad,  á los  arsenales  y factorías  análogas  de España..

Producir  bien,  educar  á  sus  obreros  desde  su principio,
é  inculcar  en su  ánimo  el  amor  á  la  patria  y al  establecimiento  que  los  ha  hecho  industriales,  son  los  principios

fundamentales  de la  organización  que  admiramos.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA FÁBRICA DE  KRUPP

La  fundación  de  la  citada  fábrica  data  del  año  1810,  di
rigida  por  Mr.  Alfredo  E.  Krupp  (hijo de  su  fundador),
desde  1826, el cual  figura  como  propietario  general  desde

el  año  1848,  habiendo  pas4do  la  propiedad  y  dirección  á
su  hijo  Federico  por  defunción  del  primero,  acaecida
hace  pocos  años.

En  el  año  1848, el número  de  obreros  era  de sesenta  y
cuatro,  cuyá  cifra  se  ha ido  elevando  hasta  que,  según  el
empádronamiento  general  de 1892, el  número  de indivi
duos  empleados  en  la  fábrica  ascendió  á 25.301, corres-
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pondiendo  16.956  á  la  fábrica  de  acero  fundido  en  Essen
y  8.345  á  las  fábricas  metalúrgicas,  minas,  etc.,  arrojan-.
do  un  total,  con  el  número  de  miembros  de  familia  (entre
ellos  16.588 niños  de  escuela)  de  85.591.

Los  terrenos  pertenecientes  a la  casa  Fried  Krupp
(exciusala  villa  Hügel)  importaron  en  1891:

En  Essen  y los  vecinos  municipios.
(Entre  estos  están  ocupados  por

edificios  47 hect.  28 a.  98 me.)
En  las  fábricas  de  afuera
Extensión  total

El  establecimiento  “Fried  Krupp,,  comprende:

1.  La  fábrica  de  acero  fundido  en  Essen  con  los  de

partamentoS  siguientes:

Fundición  de  ace
ro  de  cris  o
lesNV/

68  gasógenos.
2  cubilotes.

17  hornos  para  crisoles.

16  hornos  de  recocer.
3  máquinaS  de  vapor  de  á  10 caballos..
3  grúas  de  15 á  75,  en  junto,  123 tonela

das.

Taller  de  repara-  10 máquinaS  herramientas.
ciones1  máquina  de  vapor  de  20 caballos.

Fundición  de  ace
ro  de  piezas
moldeadas  yde

partamento  de
hornos  Martín-

2  hornos  Martin.
4  hornos  de  recocer..

2  estufas.
7  máquinas  herramientas.
1  máquina  de  vapor  de tres  caballos,

10  grúas  de  1 á  16, en  junto,  49 ‘/,  tonela

352  hect.  29  a.  7 m.

621  hect.  22 a.  28  m.
973  hect.  51 a.  35 flie.

das.



Fábrica  de  criso

24  hornos  de  recocer,  cámaras  de  se
car,  etc.

15  máquinas  herramientáS.
2  máquinas  de vapor  de  55y  100,enjun-

to,  155 caballos.

Edificio  para  el  18 hornos  de  templar.
temple4  grúás  de  6 toneladas  en  total.

-  .  Departamento  de
hornosMartífl

•        con el  taller  de
recocido  S.. y.

31

—  nI  —

27  hornos  de  recocer.

16  hornos  de recalentar.
Edificio  para  el)  12 máquinasherramientaS.

recocido1  máquina  de  vapor  de  60 caballos;
11  grúas  de 3 á 75, ,en  junto,  221 /2  tone

ladas

11  hornos  Martín..,
29  hornos  de  recocer.
19  estufas.
24  gasógenos,  etc.
24  máquinas  herramientas.
9  máquinaS  de  vapor  de 3,2 á  125, en jun

to,  237 caballos.
grúas  de  1, á  17, en junto,  119  tone

ladas.

•   •  Departamento  de
hornos  Martín.

/  5 hornos  Martín.
•  32  gasógenos.

5  máquinas  herramientas.
2  máquinas  de  vapor  de  8 á  12, en junto,

-  • -•  20 caballos.  •

4. grúas  de  11 /2  á  20, ‘en junto,  63 tone-
•      ladas.
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¡  65 hornos  de pudiar  y soldar.

8  trenes  de  cilindros.

Departamento  de  28 máquinas  herramientas.
pudiage16  máquinas  de  vapor  de 3,5 á 400, enjun

to,  1.619 caballos.
1  grúa  de  3 toneladas.

¡  8 hornos  de  recalentar  y soldar.

3  trenes  de  cilindros.
Laminador  de  38 máquinas  herramientas.

eclipses  y mue-  6  máquinas  de  10 á  600, en junto,  895 ca

lles  de  acero...  /  ballos.
2  grúas  de 2 /2  y  7,  en  junto,  9 ‘/  tone

ladas.

1 26 hornos  de  recalentar  y forjar.
1  tren  de  cilindros.
2  martillos  de  vapor.

Taller  de  muelles
2  martillos  de  aire.

de  acero lb  máquinas  herramientas.
5  máquinas  de  vapor  de  15 á 45, en jun

to,  105 caballos.

8  gasógenos.
68  hornos  de  recalentar  y  cocer.
34  martillos  de  vapor,  entre  ellos  uno  d

50  y otro  de  20 toneladas.
Forjas60  máquinas  herramientas.

39  máquinas  de  vapor  de  5 á  95,  en  jun.
to,  592 caballos.

88  grúas  de  ‘/,  á  50, en junto,  282,4 tone
ladas.

19  hornos  de  afinaje,. hornos  de  recalen-
Forjas  de  ruedas   

tary  recocer.
y  herrajes

158  fraguas.
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Forjas  de  ruedas
y  herrajes

Prensas  hidráulj.
cas,  laminador

de  planchas  de

blindaje  y  hornos  Martín

.

Hornos  Besse
mer  y  lamina

dorde  desbaste,

29  martillos  de  vapor.
58  máquinas  herramientas.

6  máquinas  de  vapor  de  6 á  45,  en jun
to,  172 caballos.

13  grúas  de  1 á  15,  en  junto,  33 ‘/  tone•
ladas.

60  gasógenos.
3  hornos  para  crisoles.
2  hornos  de  soldar.

12  hornos  de recalentar  y  recocer.

1  prensa  hidráulica  de
2)000 toneladasPara  forjar.

1  Idem  íd.  de  5,000 íd...
1  Idem íd.  de  5,000 íd....
1  Idem íd.  de  1,200 íd....  Para  curvar.
1  tren  de  cilindros  para’  planchas  de

blindaje  (límitede  peso: 80 toneladas;

idem  de  largb:  18 metros;
Idem  de  ancho:  de  3.8 metros;
ídem  de espesor:.  750 mm. y  más).

25  máquinas  herramientas  del  mayor  ta

maño.
21  máquinas  de  vapor  de 6 á 3.500, en jun.

to,  4.790 caballos.
12  grús  de  8 á  150, en  junto,  838 tonela

das.

/  10 cubilotes.
15  cubilotes  para  hierro  Spiegel.

15  convertidores

13  hornos  de  diferentes  clases.
4  martillos  de  vapor.

15  máquinas  para  hacer  girar  los  con
vertidores.

32  máquinas  de  otra  clase.



VI—

2  trenes  de  cilindros.
39  maquinas  de  vavor  de  2 .  550, en  jun

to,  3897  caballos.
28  grúas  de  t/2  á. 15,  en junto,  118 ‘/  tone

ladas.

/  16 gasógenos.
5  hornos  de  recalentar.
2  trenes  de  cilindros.

48  maquinas  varias.
10  mi.quinas  de  vapor  de  11 i. 1.600, en

junto,  3.560 caballos.
4  grúas  de  1 .  15, en junto,  32 toneladas.

28  gasógenos.
12  hornos  de  soldar.
  7 hornos  de  recalentar  y  recocer.

3  trenes  de  cilindros.
25  nquinas  varias.
24  ídem  de  vapor  de  3 .  1.600, en  junto,

2.380 caballos.
13  grúas  de  1 á  30, enjunto,  73 toneladas.

7  cubilotes.
25  estufas.

10  hornós  reverberos.
97  rnlquinas  de moldear.
2  martillds  de  vapore

62  m.quinas  varias.
6  idem  de  vapor  de  8 á  100, en junto,  367

caballos.
36  grúas  de  1/  l  30, en  junto,  191 ‘/2  tone

ladas

Hornos  Besse
mer  y  lamina
dorde  desbaste.

Laminador  de ca
rriles

Laminador  de
planchas

Fundición  de  hie
rro  latón  y  pro
yectiles
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Ta1ler de  repara

ciones

65  piáquinas  herramientas.
2  Idem  de  vapor  e  15  á  125, en  junto,

140 caballos.
9  grúas  de  1/2  ¿  12,  en  junto,  56 tonela

das.

-            1 martillo  de  vapor.
Taller  de  repara-  33 má.quinas  varias.

ciones:1  máquina  de  vapor  de 90 caballos.
7  grúas  de  3 á 10; total,  25 /2  toneladas.

•  Taller  de  repara-
dones

2.  martillos  de  vapor.  -

17  máquinas  herramientas.
2  máquinas  de  vapor  de  23y  92, en jun

to,  115 caballos.
1  grúa  de  5 toneladas.

2  martillos  de  vapor.      -.

180  máquinas  herramientas.

Taller  de  ajuste  y    5 máquinas  de  vapor  de  63  á  170,  en

de  láminasjunto  551 caballos.        -

1  20. grdas  de  1 á  20,  en  junto  53 /2  tone
ladas,

1  44  fraguas  y  hornos  de  calentar.
1  martillo  de  vapor.

1  prensa  hidráulica.Contrucción  de     .     .  ..

.  .  -  ..  .91  máquinas  herramientas.calderas  cíe va-  -      ..  .
por           3 m.qmnasdevapor  de  17  állS,  en  jun

-    •  to  202  caballos.      .

60  grúas  de  1J  á  24,  en  »1np  110  tQne

ads.
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9  hornos  de  recalentar.

Laminador  de
plantas

Tornos  para  ejes
montados......

Fábrica  de  ladri

lbs  refracta
riosybriquetas.

Departamento  de
la  fabricación
del  cok

Departamento  de

contrucción  de
ferrocarriles
portátiles  y  ta
lleres  de  ajusta
je  para  mate
rial  de  ferroca
rriles¡

8  gasógenos.
2  trebes  cilindros.
3  prensas  hidráulicas.

14  máquinas  herramientas.
10  máquinas  de  vapor  de 23 á 800, en  jun

to  1.639 caballos.
12  grúas  de  á tonelada1  en junto  12 tone-

la  das.

182  máquinas  herramientas.
1  máquinas  de  vapor  de 40 á. 60, en jun

to  200 caballos.
20  grúas  de  ‘/  á  4,  en  junto  53 1/2  tone

ladas.

5  gasógenos.
8  hornos  varios.

21  máquinas  varias.
5  máquinas  de  vapor  de  12 á  50, en  jun

to  166 caballos.

281  hornos  de  cok.
6  máquinas  herramientas.

14  máquinas  de  vapor  de 6 á 45, en junto
168 caballos.

1  martillo  de  vapor.
77  máquinas  varias.
2  máquinas  de  vapor  de  25y 40, en junto

65  caballos.
3  grúas  de  2  á  5,  en  junto  9  tonela

das.



Talleres  de  arti
llería

Taller  de  ajustaje.

—   de  cañones.
—   de  esmerilar.
—   de  taladrar.
—   de  zunchos.
—   de  espoletas.
—   de  bruñir.

—Ix  —

Telégrafos  y telé-  ( •6 máquinas  dinamos  de  corriente  continua.
fonos,  talleres  13 máquinas  herramientas.

de  electricidad  6  máquinas  de  vapor  de  50 á  170, enjun
y  relojeríato  720 caballos.

/

—   de  recepción  de  cañones.

Almacén  de  cureñas.
Taller  de  íd.

—   de  material  de  arrastre.
Forja  para  los  talleres  de  cañones.
Taller  de  galvanizado  y prensado.

—   de  grabadores.

—   de  confección  de  espoletas.
—   deniquelaje

Almacén  de  herramientas.
Taller  de  tornos  de  proyéctiles.
Forja  de  tornos  de  proyectiles.

Fundición  de  plomo.
Taller  de  recepción  de  proyectiles.

Almacén  de  cañones.
Taller  para  embalar  los  cañones.

—   para  la  fabricación  de  cuerdas  de
paja.

Probadero  de  cañones.
En  los  talleres  de  cañones  están  en  ac

ción:
59  hornos  varios.

1.164  máquinas  herramientas..
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5  martillos  de  vapor  de  250 á. 750 kg.
de  peso.

38  máquinas  de  vapor  de  12 á  185, en
Talleres  de  arti

Junto  2.759 caballos.
llena/    77.grúas de  ‘/  á  75 toneladas;  dos  de

estas  últimas  fuerza  reunidas  le
vantan  un  peso  de  150 toneladas.

1  taller  de  hojalatería.
1  idem  de  carpintería.
1  idem  de  ebanistería.
1  idem  de  carretería.

f)epartamento  de    1 idem  de  pinturas.
arquitectura...    1 varias  sierras  mecánicas.

1  molino  de  mortero.
87  máquinas  herramientas.

4  máquinas  de  vapor  de7  á160, en junto
400 caballos.

Silleria  y sastrería.
Canteras.
Ladrillales.
Institución  cooperativa  á  favor  de lo  empleados  y  breros.

-    263 calderas.
Departamento  de  91 máquinas  de  vapor  de  1 á  15, en junto

calderas  d  va-       381,5 caballos,  para  alimentar  las
por/      bombas y las  máquinas  de  extrac

ción  de  cenizas.

Fábrica  de  gas,  Fábrica  de-gas.
depósitos  é  ms-  14 máquhasde  por  de2  ‘/2  á40, enjur3-

talçioes;..,...    -  o  117 cab4llós,



3gasórnetro  con  una  capacidad  total
de  17,500 m3 (Uno en  forma.  de  teles
copio,  de  37,000 m6 de  capacidad,

está  en  construcción)

Obras  para  surtir  las  fábricas  del  agua
necesaria  procedente  de  tres  distin
tos  orígenes.

22  máquinas  de  vapor  de  ‘4á  170, énjun

to  1.544  caballos.
24,  bombas.

Eñyos  mecáni-  2  máquinas  de  vapor  de 4y34  caballos.

cos/  1  grúa  de  una  tonelada.

Laboratorio  químico  1.
Laboratorio  químico  II.

La  fábrica  de ace
ro  en  Annen...

7  2 hornos  Martin.
2  idem  para  crisoles.

2  Idem  para  calntar  crisoles.
1  tren  de  cilindros  con tres  hornos.
3  martillos  de  vapor.
1  taller  de  ajustaje  y fundición  de  acero

moldeado.

—XI  —

Fábrica  de  gas,
depósitos  é  ms

talaciones  .....  /

Litografía,  foto-
grafía  y  encua
dernacjón

2  prensas  mecápj cas.
8  prensas  de  varios  modelos.
7  máquinas  herramientas
1  máquina  de  vapor  de  10 caballos.

-    Departae0  para  expedición  de  mercancías.
Cuadras  y  caballos._70  caballos  y 200 carros.

Servicios  de  in
céndios  y  segu.

ridad

1 17 bombas  de  incendio.

14  anihiladorespp.

24
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Minas.  —Comprenden  las  siguientes:

3  máquinas  de  extracción.
Mina  de  carbón  1 bomba  dedesagile.

“Hannover  1»..  1  idem  de  íd.  subterránea,  además  los
ventiladeroS  y lavaderos  necesarios.

Mina  de  carbón  1  máquina  de  extracción.

Hannover  H.  1 bomba  de  desagüe  pp.

Mina  de  carbón  2  máquinas  de  extracción.
“Sizcr  &  Ne-   1 bomba  de  desagüe.
nari,,1  ventilador  GuibalpP.

(Además:  Participación  en  la  mina  de  carbón  “Fiedriçh

Ernestine.)
Varias  minas  de  minral  de  hierro  en  Bilbao.
547  minas  de  mineral  de  hierro  en  Alemania:  Entre  és

tas  13 labores  subteráneOS  con  completas  instalaciones
mecánicas.

La  explotación  de  las  minas  propias  de  carbón  viene  á
ser  unas  3.300 toneladas,  por  término  medio,  por  día  la
borable.

Fábricas  de hierro.—Existen  cuatro  y  son  las  siguien

tes:
Johannishütte,  cerca  de  Duisburg,  con  4  hornos  altos.

1-Iermannshütte,  cerca  de  Neuwiecl,  con  4 íd.  íd.

Mülhofeneshütte,  cerca  de  Engers,  çon  4 íd.  íd?
Sayner  Hütte,  con  fundición  de  hierro  y  fábrica  para

la  construcción  de  máquinas.
En  las  efericlas  fábricas  se  funden,  por  término  medio,

al  día  unas  1.800  toneladas  de  mineral  de  hierro  proce
dentes  de  las  anteriores  minas.

Un  poligono  cerca  de  Meppen  de  16,8  kilometroS  de
laro  :.n  1acult:td  de  tirar  hasta  utia  distancia  d  20 ki

 o
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Cuatro  vapores  de alta  mar.
Varias  canteras,  barreras’y  minas  de  arena.

1..::  casas  de operarios.—El  gran  incremento  en el número
dé  obreros,  unido  á  las ,dificultades•  de  que  se  pudieran

ácomod.ar.en  la  ciud.aU..de Essen,  fud la  causa  que en  pri
mer  término  obligó u. la  fábrica  á  pensar  (en  el  año  1863)
enla  construcción  de viviendas  para  los  mismos  que  á la

vez  reunieran  condiciones  de. salubridad  y  limpieza,  sin
•  ...  :‘déjar  4e  alcanzar  por  esto  un  alquiler  nipderado.

En  la  actualidad,  las  referidas  viviendas  para  los  em

,;p1eos  y  obreros  de la. fábrica  constituyen  los  barrios
siguientes:  .  .  :.  ‘

..‘,  Baimhof  en Essen  con150   Habitacidnes
•  ..  Wé’sted en id.  Ofl231    compuestas

r’ónenberg  en Áltn’dorf  con1.340    de un  núme
Schederhof  en Holsterhaysen  con.’..  ,  764    ro variable

‘Ádemás  en Essen, Alten’dorf etc:. .‘‘.  1.141    de cuartos.

:‘  ..,.Ls  citadas.casas  ó  departamentos  tienen  dos  6  tres  pi

..sós  y  están  construidas  de  piedra  una  parte  y’  de  esquele

:  to  de  madera  otra,  rodeadas’todasde  su  correspondiente

jardín,  proporcionado  ,á  la  extensión  de.  terreno  que

ocupan.       .  :.  ‘  .,  .

Anchas  calles  atraviesan  estos,  barrios.

•  .   Cada  personalidad  puede  tener.  tres  6  cuatro  departa

6  habitaciones  en  arrendamiento,  y  para  mayor

número  se  hace  precisp  el  permiso  del  Comité  central,

cuya  misión  es  el  manteniriento  de  ‘la  más  exquisita  lim

pieza  y  buei  orden.  .  .  .  ‘  :.‘

El  tipo  de  renta  anual  varía.de  60:á’180  marcos.

Cuidado  especial  han  merecido  . también  los  operarios

solteros.  •       :. :‘  .‘‘

,‘En  el  año  1856  una  espaciosa  casa  se  construyó  con  tal

objeto  y  de  capacidad  bastante  para  200.

Desde  dic  fi  año  no’  se  interrumpieron  las  construc..  i’

nes.  y  ‘.ii’.,te  ‘.tlmente.  pueden  albergarse  h;.tsta  1  .8Ú0  a  1..
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cuales  se  les  proporciona,  ademas,  una  existencia  com
pleta,  sin  otra  retribución  diaria  que  0,80 m.,  excepción
hecha  del pan.

Para  los  empleados  de  primera  clase  hay  establecida.•
una  espaciosa  casa  para  lOO personas  y  en  la  que  se
paga  1,10 m. por  persona  al  día.

Existen,  ademas,  150 habitaciones  para  los  oficiales.
En  las secciones  de altos  hornos  y  mina  existen  igual
mente  habitaciones  para  oficiales  y operarios  en relación
con  sus  diferentes  categorías.

Almacén  de surninistros.—Con  el  fin  de  proporcionar
á  cuantos  dependen  del  establecimiento  la  oportunidad
de  adquirir  con  economía  y  buena  calidad  los  artículos
de  primera  necesidad  y  otros  no  menos  indispensab1es  y
sobretodo  para  evitar  el pernicioso  sistema  de  las  com
pras  á crédito  que  tan  fatales  consecuencias  acarr  á
las  familias,  se, considerónecesaria  la  creación  (Tel itidi
cado  establecimiento.

Al  principio  del  año  1858 fué  construida  una  panadería
con  dos hornos.

El  incremento  de  la  labores  de  la  fabrica  fué  causa
de  que  dicha  dependencia  fuera  ensanchada,  contando
el  año  1SSO con 12 hornos,  mas  una  md quina  para  amasar
el  pan  de trigo  y  dos para  el  maíz,  juntamente  con  una
máquina  de vapor  y un  molino  de dos ‘piedras.

La  producción  en dicho  año  fué  de 128.575 kilogramos,
de. pan  de primera  clase  y  2.084.526 kilogramos  de  la  de
segunda.  .

Un  importante  impulso  fué  dado  el  año  1868 con  la
creación  del  departamento  de paños,  combinado  con  la
sección  de sastrería,  así  como  en los  siguientes  con la  de
zapatería  y  máquinas  de  coser,  en  el  uso  de  las  cuales
son  instruidas  las  personas  que  las  adquieren  sin  necesi
dad  de pago  alguno.
•  En  el  año  1872 se  estableció  una  fábrica  de  agua  ga
séosa  y el hotel  Essenesr  hof  con  su  gran.jardmn.
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En  el  barrio  Cronimberg,  que. cuenta  1.250 departa
mentos  de familia,  se estableció  en :1872 un  mercado  para

la  venta  diaria  de  vegetales,  carnes  y  otras  provisiones,
•     yén  el año  1875 se  estableció  un  matadero  y  cinco  car

•   ‘:  •nicerías.  -  ••

:.Con  el  fin de  emplear  Abs  operarios  inutilizados,y
:proporcionarles  algunas  ventajas,  además  de  las  pensio

nes  .se  establecieron  varias  clases  de  industrias,  tales
:como  la  construcción  de cepillos,  sobres,  etc.

La  administración  de todas  las  dependencias  de  sumi
.;flistros  está. A cargo  dela  fábrica,  lacual  abona  los sud.

1..  •:  ;dOSAbos diferentes  empleados  que  emplea  en  ella;  -

•;,.Çon  sujeción  al  reglamento,  ninguna  clase  de  utilidad
•   ‘.debe  reportarles,  y  esto  se• cumple  tan  fielmente  que

•  aun  no  se ha reintegrado  de los desembolsós  hechos  5ara
su. establecimiento.        . ,

En  la  actualiddd  el establecimiento  cooperativo  de con
sumo  á  favor  de  los  empleados  y  obreros  comprende:

.sesenta  y ocho  bazares  (cuarenta  y  cinco  enEssen   las
colonias  vecinas,  veintitrés  en  varias  minas  y  fábricas

.1metalúrgicas)  para  la  venta  de  géneros  ultramarinos  de
mufactm,  quincalla,  calzado  y  ferretería,  enseres  do
inésticos,  carne,  pan,  patatas,  carbón,,  paja;  etc.;  com
prende,  además:  un  matadero,  un  molino,  dos  panade.

rías,  una  fabrica  de. hielo,  una  fábrica  de  cepillos,  una
,fábrica  de cucuruchos,  dos  sastrerías,  una  zapatería,  un

un  casino,  ocho fondas,  dos  cafés,  una,  escuela  de

planchado,  una  industrial  de  labores  de  mano  para
adultas,  tres  industriales  de  labores  de  mano  para  niñas,dna  para  gobierno  de casa.

Asistencia  y  pensiones,  fondo  de  enfermedades  y  en
.tierros—Fué  estáblecido  en  1853 para  los  diversos  tra
:bajos  de la fábrica  en  armonía  con  el  que  ya  existía  para
-los  mineros,  con  el  fin de  proporcionar.  púntual  asisten-

cia  en  los  casos  de  enfermedad  y  el  auxilio  necesario
para  sus  funerales  en caso  de muerte.
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lgualment  tuvo  lugar  la  creación  de  oti-o fondo  para
dotar  de pensiones  á  los  inutilizados  en los  trabajos.  .

Cada  maestro  y  operario  de la  fabrica  esta  obligado  á  .

pertenecer  a dicha asociación.                  .

La  administración  esta  a ctrgo  de un  Comité  compues-  1
to  de  séis  miembros,  cuyo  Presidente  es  elegido  por...
Mr.  Krupp.  .  ..          -  .;  .

-     Los socios  reciben  los siguientes  beneficios:
i.°  Tratamiento  médico..  ‘

2e  Medicinas,  vendajes  é  instrumentos  ortopédicos.
3•0  Tratamiento  médico  y  alimentación  en  el  hospitaL

de  la  fábrica,  ya  sean  solteros  ó casados.
4o  Una  retribución  enmetdlico  proporcional  al  jorna.,

que  disfruten.             . .  .  -  .  .

Para  los  invdlidos  casados  se concede,  asimismo,  la  re

retribución,  teniendo  en  cuenta  el número  de hijos.
5.°.GastoS  funerarios  en  relación  al  jornal  del  finado.

Las  entradas  que  cuenta  el fondo  son  las  siguientes:
1•a  Contribución  de los socios  relacionada  con  el jornal.

que  disfrute.  .  .  .  ..  .,  .  .  .  ..

2•a  Contribución  que. la  fabrica  se  tiene  impuesta,  que--
es  la  mitad  de la  efectiva  que  corresponde  a los  socios,
ademas  de  las  que  por  extraordinario  efectúa  en casos
determinados.  ,  .  .  .  ..  .

3a  Las  cuotas  de entrada.de  los  nuevos  socios,  que

la  mitad  de lo  que les  corresponde  pagar  por  día.
4•a  Las  multas  que  se  imponen  por  faltas  en  el ti-abajo.

5a  Las  donaciones  voluntarias.            : -

6•a  Los  intereses  por  la  acumulación  del  capital.
Existen  facultativos  que  se  encargan  de  la  asistenCi

de  los  enfrmoS  y  á los  cuales  se  les pagt  mensualmeflt
por  dicho  fondo  en proporción  al  número  que  hayan  
sitado,  así  como los  ueldos  fijos que  tienen  señalados.  el’
que  tiene  á su  cargo  el  reconocimiento  de  los  de  opera
ios  de antigua  entrada,  y el  especial  oculista  tan  nec.e.

sano  en los  trabajos  de cierta  índole.  .
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Con  el ‘fin de  oder  proporcionar  ti.na eficaz  y  pronta
‘asistencia  en -los accidentes  desgraciados,  tres  cirugías

•  ‘   encuentran  establecidas  en  la  -  fábrica,  existiendo,

•          :‘ ‘además,  para  los  casos  de  menor  cuantía,  otras  tres  en
‘Esseri  y- sus  alrededores,  y  en las  que  se  proporciona  la
debida  asistencia  por  rclenes  dadas  al  efecto  por  los  fa
cultativos.  ‘

•   -  Dos  inspectores  tienen  á su  cargo  el  examen  de las  lis
ts  de  enfermos  que  semanalmente  se  les  presenta,.  así

-como  los  pagos  que  por  todos  conceptos  hayan  de  efec
•  tuarse.  ‘       -‘  -•  ‘•  ‘

•        “::  ‘Todos’ los  establecimientos  de  famarcia  de Essen  y  sus
alrededores,  dentro  de  la zona  de las  casas  de la  fábr1cL,
tienen  participación  en  el  suministro  de  medicamentos,

:-y1ó  enfermos’pueden  escoger  á  su-voluntad  -el que  ma-
•  -“yo.  confianza  les inspira.  .

•  -‘  Para  favorecer  á  las  familias  de- empleados,.  operarios
casados,  los  Jefes  .de  ellas  abonan  la  cantidad  anual  de

.4—marcos  y  esto  les  da  derecho  ála’asistencia  médica
para  sus  mujeres  é  hijos libre  de gastos  y mayor  facilidad

‘para  la  adquisición  de  medicinas’  en  condiciones  venta
jsas.  •  ••  -  -  -

.“‘La  siguiente  tabla  pone  de manifiesto  el  desarrollo  del
-  fondo  que  nos  ocupa  con  relación  al  número  de  socios  y

‘el  resultado  al  final  de cada  afio:

AÑOS   -    SOdIOS  -.  ‘ENTRADÁS     GASTOS  •  SOBRANTE

•‘-.1856‘  970  - •13.470’  -  7.444  .  6.026
18601.764  •  35.207     29.624. -  14.583

-.  •  - --1865•  8.187    204.813  169.080     35733

.  •  - 7.084  -  195.301  ,  -- 161.633’  •-‘  7.868
-  ‘.. -1875.-.    -:9.743- --371.693  -.  319.227     52.466

‘‘18797.964  -  316.038  ;  .275.874     40164

-   •- .‘;-  Creación  de pensiones.—Con  arreglo  aireglamento  se
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pagan  pensiones  y auxilios  temporales  á  fin  de  socorrer
á  los  operarios  que  se inutilizan  en  los  trabajos,  así  como
sus  trabajos.

El  Comité  del primer  fondo,  en unión  de  dos  facultati
vos  del establecimiento,  son los  que  en  cada  caso  deter-.
minan  la  inutilidad  para  el  trabajo.

Generalmente  las pensiones  vienen  á  ser  54,55  m.  por
individuo  y  como  término  medio.

La  pensión  mas  baja  es  de  21,55 m.  y  la  mas  ele.da
de  100.

También  se abonan  auxilios  temporales  que  vienen  á
ser,  por  término  medio,  de 33,80 m.  por  persona,  siendo
por  talconcepto  la  pensión  más  baja  de  13,33 m  y  la
más  alta  de  66,75.

Para  esta  clase  de  pensiones,  la  fábrica  contrihuy
considerablemente  en  determinados  casos.

Hospital.—Su  fundación  fud debida  á la guerra  franco-
prusiana  y  su  objeto  no  fué  otro  que  proporcionar  asis
tencia  á los  enfermos  y heridos  de  dicha  campaña.

Fué  unu de los  auxilios  que  Mr.  Krupp  proporcionó  al
Gobierno  en dicha  ocasión.

Mas  después  de  la  terminación  de  la  guerra,  el  do
nativo  se  hizo  á  favor  de  los  enfermos  del  estableci
miento,  y son  los  que  actualmente  disfrutan  de sus  bene
ficios.

Está  situado  á  diez minutos  de distancia  de  la  entrada
principal  de  la  fábrica,  en  un  gran  jardín  de  dos  hectá
reas,  y  lo constituyen  tres  barracones  para  treinta  enfer
mos  cada  uno, un  edificio con  departamentos  para  fumar,
comedor  para  convalecientes,  otro  edificio  para  la  admi
nistración  y  cámara  mortuoria.

Los  departamentos  para  enfermos  cstán  cimentados
sobre  bóvedas  de  ladrillos,  tanto  como  preservativo  de
la  humedad  cuanto  para  favorecer  las  corrientes  de aire
que  deben  iniciarse  por  la  parte  inferior.  -

Cada  muro tiene  32 metros  de largo,  7,5 de ancho  y  5 de
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altura;  elvolumen,de.  aire  se  eleva .á .1,200 m,  correspon.

iendo,  por  19 tanto,  á. cada  individuo  40.
•  ‘‘  ‘•     El hospital  es propiedad  de la  fábrica  y  la  asistencia  es

onada  ppr  el referido  fondo,  cya  caja  se  halla  en  él,
pqrtante  cada  estancia  1,50 m.

El  cuidado  de los  enfermos  está  á  cargo  de  un  faculta
tivo  de la  fábrica  y  la administración  del  hospital  forma
 parte  de la  de los  suministros  y arriendos  de, casas.

Todos  los  operarios  tienen  derecho  á  ser  admitidos  en
•   ..    el  hospital  en los  casos  de enfermedades,  pçro  los  solte.

ros  .tienen  la  obligación  de hacerlo,  desde  el  momento  que

necesitan  para  su  curación  un  plazo  mayor  de tres  días.
La  admisión  tiene  lugar  por  certificado  de  uno  de  los

-  •.    médicos  de  la fábrica,  y solamente  en  casos  muy urgen
‘s  basta  la sola  presentación  del  individuo.

1’  ‘Rospital  epidémico.—Además  del  hospital  de que  que—
‘4  hecha  mención,  desde  eYaño .1871 se  halla establecido

•  ‘  ,•  .:  .  otro  para  los  casos  desgraciados  de  epidemia  y  con  el
humanitario  fin de evitar  el  contagio  del  resto  de la  po-

,‘  lación..  .  ,

•  .  ..‘:   .  •Lo constituyen  seis  barracas  colocadas  en forma  de y
,y.iene  cada.una  24,6 metros  de  longitud,  9,5 de  latitud  y
.4,22 de altura,  pudiendo  contener  veinte  enfermos,  con

1  un  volumen  de aire  de 40 m3 por  enfermo.,
El  edificio de lt  administración  está  situado  en el  espa

•  “‘  .cio  abierto  que  dej.n  aquéllas,  próximamente  á  la  misma
,.,‘  distancia  de ellas   en su  parte  central.

Afortunadamente  nose  ha  tenido  que  lamentar  la  pre.
•  •  “.‘I  sencia  de epidemia  alguna  en’ aquel  distrito  desde  su  es

tablecimiento.
-  ‘‘“  Balneario.—Adernás  de  los  cuartos  de  baños  conve

nientemente  arreglados  en algunos  de los  departamentos
•   •‘  .  de  la fábrica,  en la  primavera  del año  1874 se  establecie

ron  otros  para  los enfermos,  y  muy  especialmente  para
-   aquellos  que. no  encontrándose  en  el  hospital  tuviesen

.necesidacFde  ellos, según  parecer  facultativo.
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El  establecimiento  contiene  siete  cuartos,  con  su  baño
cada  uno,  registros  para  agua  caliente  y  fría  y  aparato
de  ducha.  -.

Un  cuarto  para  baño  de vapor,  en  el que  pueden  servir-•
se  seis personas  á la  vez.

Estos  baños  pueden  emplearse  por  los  dependientes  de
la  fábrica  que  no  tengan  prescripción  facultativa,  pero
respetando  siempre  el  principal  derecho  que  asiste  á  los
enfermos.                    .

Sociedad  4e seguros.—Fué  establecida  el  año  1877 para
cuantos  dependen  del establecimiento,  y  el fin propuesto.
por  ella  es  el siguiente:

1.0  Proporcionar  á  sus  socios el  beneficio  de un  seguro
de  vida.

2.°  Facilitar  con  favorables  condiciones  el  pago  de los
premios  Consiguientes  al  seguro,  así  como  las  negocia
ciones  que  en cada  caso  hayan  de entablarse  para  la  con
clusión  de contrata  y  determinación  del capital  y rentas
representadas  por  cada  socio  y sus  familias.

3•o  Facilitar  asimismo  las  relaciones  entre  el  asegura

do  y las  compañías  ó sociedades.
4.°  Establecer  un  fondo  con  el  cual pueda  auxiliarse  á

sus  socios  y  allegados  directamente  y  en  proporción  á
las  existencias  del mismo.

Para  obtener  nombramiento  de  socio  basta  la  simple:  -

manifestación  á  la sociedad  y  la  presentación  de un  con-

trato  de seguro  con  cualquiera  cíe las  compañías  que  la
fábrica  se halle  en  relación.

La  Junta  de la  Sociedad  la  constituye  nueve  miembros,.
de  los  cuales  seis  son  elegidos  por  ella  misma y  los  tres
restantes  por  Mr.  Krupp,  inclusión  hecha  del  Presi
dente.

Los  deberes  de  ella  son:  la  dirección  y  administración
de  los asuntos  de la  Sociedad,  así  como representar  á ésta
en  todas  las  acciones  de las leyes,  dirigir  las  comunica.
clones  á  las compañías  que  se  hallen  en relación  con  la
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misma  y decidir  acerca  de  los  auxilios  que  en  cada  caso
deban  facilitar

En  cada  una  de  las  diversas  secciones  de  la  fabrica

existen  dependientes  que  tienen  á  su  cargo.  el deber  de
;.‘::informarse.  confidencialmente,  en  lo  relativo  á  las  deter

minaciones  de la  Junta,  asi  como  el  de servir  dL interme
‘“1  diarios  entre. ella  y los  diferentes  socios  empleados  en  us

ecciones.  ‘   :...  ‘.  .  .

Con  el  fincle obtener  ventajas  para  esta  Sociedad,  la
.f4brica  tiene  hechos  contratos  con’ diversas  compañías,

por  los  que  se  conceden  ciertos  descuentos  y beneficios.
ediaute.  ellos,  el  ‘asegurado,  recibe  inmediatamente  la
:•mitci  de  este  descuento  por .el importe  del  premio  del se

guro;  al  paso  que  la otra  mitad  benéfica  al fóndo.

 Cada  persona  que  quiera  ser  asegurada.  está. en liber
ad  de elegir  la  compañía.  a la  cual  desea  pertenecer.

La  Sociedad  se  fundó  el año  ya  dicho  con  la  unión  de
‘‘-cuatvo  compañías  y  1.129 seguros  representando  un.ca

Pital  de  l,lOl.814,30.m.  . ‘...  ..

.;Urante  los  dos’siguientes  años  la  cifra  ‘primera  se  ele
vó  a 1.352 y la .segundaa  1.987.602,97. El  término  medio

seguro  personal  al  final  delao  1879 era.próximamen.
.tédel.542m.  .  ‘

Por  defunciones,  en,..1878, se  pagaron  22 pólizas,  repre.
su  valor  21.’350m. y  32  en  el  siguiente,  alcan

,,•ançlo  la  çifr,ade  68.200 m.  .  ...‘,  ,

El  fondo  de reserva,  al  cual  Mr. Krup  ha presentado
gomo  anticipo  un  capital  de 50.000 m  alcanzó  la  cifra  de
.57.665 al. final  del  año. 1878 y.Ia  de  68.549.al del.1879.

En  rmonfa  con las  bases  de  su  fun’dacjón  socios  mdi-

gentes  se  han  auxiliado  con  los  pagos  .de premios  de ‘sus
seguros,  en los  casos  de  enfermedades  y  de necesidades
perentorias,  representando  dichos  abonos  la  cantidad  de
590  m.  durante  el  año  1879., así  como 13.391 los verificados

‘por’ adelantos  sin  interésalguno.  .‘.  •  .

“La  amortización  de estos  adelantos  se  halla  tan  favore
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cida  que  se  lleva  á  cabo,  así  como  los  pagos  de los pre
mios  por  seguro,dentro  del período  anual  y por  reduccio
nes  proporcionales  al jornal  de cada  uno.

Instituciones  escolares.—Su  planteamiento  fué  promo
vido  por  la  fábrica  y  dió  principio  por  el establecimiento
de  escuelas  privadas  para  los  operarios  de  los  barrios,.
así  como  la  escuela  industrial  para  adultos  y  niños.

Además,  un  edificio  para  escuelas  conteniendo  depar.
tamentos  para  veinte  clases  fUé  puesto  á  disposición  de
la  comunidad  para  las  primarias  de protestantes  y  cató:
licos.

Escuelas  prirnarias.—Se  establecieron  en  beneficio  de
la  comunidad  de  escuelas  porque  ó. ellas  habían  tenido.
que  acudir  los  hijos  de  los  operarios  cuando  pudieron
ocuparse  los barrios  Cronenherg  y sentir  aquéllos  la  falta
de  local  para  el crecido  número  de niños  con  que  ya  con
taba.  .

No  es una escuela  de secta  y se  halla  inspeccionada  por
un  director,  á  cuyo  cargo  se halla  esa  clase  de vigilancia.

Los  gastos  que  se  ocasionan,  su  organización  y  mante
nimiento,  especialmente  los  referentes  ó. los naturales  que
proporciona  el edificio,  y  los  sueldos  de los  maestros,  s
abonan  porla  fábrica.

La  instrucción  es,  además,  gratuita.
Cuenta  con  seis  clases  progresivas  para  niños  é igual

número  para  niñas,  con  un  curso  anual  para  cada  una  de
ellas.  .

Además  del director  existen  ocho maestros  y  sus  auxi.
liares  para  la enseñanza  de  las  labores  de mano.

Los  maestros  y maestras  son  de  ideas  evangélicas  la
mitad  de ellos y católicos  los  restantes.

Su  establecimiento  data  del  año  1877 y  fué  inaugurado
con  361 niños,  de los  que  271 eran  de creencias  evangéli
cas  y  católicas  los  90 restantes.

Dichas  cifras  han  venido  incrementándose  hasta  con
tar  930 niños.
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Se  hallan  cstablecidas  ocho  clases  en  un  cdificio  de rc
ciente  construcción,  con  arrcglo  á  los  ultimos  adelantos,

 otras  cuatro  se  encuentran  provisionalmente  en  la  par
.teque  se  sigue  edificando.

‘Escuela  industrial.—Para  la  instrucción  de  labores  á
las  mujeres  y  nifios  se  establecieron  dos  escuelas  el
año  1875, é  igual  número  de  ellas  han  sido  inauguradas
para  la última  clase  en  Marzo  de  1876.

En  la  de.las  primeras  se  puede  aprender  el  cosidu  á
mano  y  máquina,  boidado,  crochet,  pasamanería,  corte
de  trajes,  lavado  y  cuanto  de  esta  especie  le  puede  ser

•      indispensable  para  el  buen régimen  de  una  casa.
:, .La  instrucción  se  da  diariamente  de nueve  á  doce  por

..l•a mañana  y  de dos á cinco  en  la  tarde.
Lacuota  mensual  que se  abona,  excepto  pata  la  que  es

.pobre  verdaderamente,  es  tan  sólo de dos marcos.
A  las  asistentes  se les  ha  concedido,  no  tan  sólo traba

jar  para  su familiá  y  particulares,  sino  también  para  la
Sociedad  cooperativa  de la  fábrica.

Las  niñas,  en atención  á  que  tienen  que  asistir  á las  cia
ses  de  instruccin  primaria,  acuden.  á  la  industrial  tan

::.sóio  los  sábados  y.miércoles., de .dos á tres  de la  tarde,  que
son  los  días  libres  para  aquéllas,  .y  abonan  tan  sólo  la
cuota  mensual  de.O,20 m.,  perp  relevadas  de  ello las  que

 encuentran  en  el caso. dicho  para  las  mayores.
-Tánto  en  una  como  en otra  escuela  se  ditribuyen  pre..
míos  al  final de cada  curso  anual.  Para  la instrucción  exis
ten  una  maestra  y ocho  ayudantas,  y para  las  niñas  doce

dela  última  clase,  que,  en  su  mayoría,  suelen  ser  viudasde  operarios.         .  .  .  ..

Brigada  de  izcendios.—Seestableció  el  año  1866 con
un  personal  de cuarenta  y  cinco  bomberos,  que  posterior

mente  han  seguido  aumentándose  en  relación  al  in

cremento  de  la  fábrica  y  mayor  número  de  barrios  de
obreros.  .,  .

Se  compone  hoy. de  un  comandante  .ó jefe,  unmaestro
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artificiero,  dosjefes  de conductores,  siete  cabos,  tres  cor
netas  y  sesenta  y cuatro  bomberos,  y  cuenta,  entre  otros
aparatos,  con  tres  carros  mangueros,  dos carros  auxiliá.
res  de  herramientas  y  tres  bombas  de  incendios  de’ dos’
ruedas.  .  .  .  ‘  ‘.

En  el  territorio  de  la  fábrica  se  hallan  cuarenta  y  dos
depósitos  de escaleras  y  otras  trece  en las  colonias.

Para  avisar  á  los bomberos  hay  sesenta  y  siete  avisa
dores  eléctricos  de incendios;  además  se  les puede llamar
á  los  bomberos  por  cualquiera  de  las ‘196 estaejones  tel-’
gráficas  mencionadas.  ..  ‘  ‘  .  .

Dicha  brigada  tiene  .su  residencia  en  un  cuartel  situa.
do  en la  parte  central  de la  fábrica’,  y  se  halla  completa-.
mente  provisto  de cuanto  es  necesario  para  su  buen  ser
vicio,  con  arreglo  ¿  los  más  recientes  adelantos.

Los  bomberos  solteros  tieneu  sus  habitaciones  en  el
mismo  cuartel’y  los  casados  en. edificios lindantes,  medi’an
te  el  correspondiente  pago.  .  ‘  .‘

Todo  el personal  recibe  libre  de gasto  alguno  el  unifor
me  y  casco,  así  como el  completo  equipo  de,cuanto  nece
sitan  para  el lleno  de su  cometido.;  -

La  atención  de.dicha  brigada  se  extiende  .á la  fábrica
en  general  y  á  los  edificios  ocupados,.  por  ser  personal
que  constituyen  los’ diferente  barrios  mencionados.

Ademas  se’  facilita  diariamente,  á  la  residencia.  de
Mr.  Krupp,  distante  ‘una  hora  del  establecimiento,  una
guardia  permanente.’  ,  ‘:  -  -  ‘  . . ‘

Se  halla,  adem4s,  dispuesta  para  auxiliar  al  resto  de la
población  y sus  alrededores  en  cuanto  no  sea’ incompatí
ble  con  su  peculiar  servicio.  ‘ .

El  agua  que  se  emplea  para  tal  objeto  es  sumjnistrada
por  dos sistemas  de  conductos  que  se  extienden  por  todo
el  distrito  de  la  mencionada  fábrica  y  en  la  siguiente
forma:  ‘  ‘.  .  ‘.

Un  conducto  de  alta  presión,  con  47 metros  de altura
sobre  el’nivel natural  y del terreno,  contrescientas  bocas.
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Otro  conducto  de baja  presión,  con  26 metro  y  en  co
municación  con  veintiocho  depósitos

deps  de cuanto  queda dicho  se cuenta  con  ocho bom
bas.de  incendio  de  dos ruedas  y  veintinueve  escaleras  de
Stación.

Çon  parecidos  elemetos  se  encuentran  dotadas  las mi
nas  y altos  hornos  en relación  á  sus  proporciones  y loca
ldades.  .  .  .••  .

El  ersonal  de la brigada  tiene  el  deber. de vigilar  la  fá
brica  y  barrios  ..para  precaver  los accidentes  del fuego  y
mantenimiento  del orden,  en  unión  de los ciento  nóventa
ycuatro  vigilantes,  que  forman  parte  de ella  para  ese  pe
culiar  sei vicio

FÁBRICA  DE  ESSEN

Unicamente  en  esta  parte,  la  más  importante  del  es
tblécimiento  industrial  de  Mr.  Krupp,  funciona,  lo  si

.  ..

 .500 hornos,  fraguas,  etc,  para  uso  distinto.

3,000  máquinas  herramientas;  entre  las que  riás  de 800 y
unas  350 máquinas  de taladrar.  .  .  .

22  trenes  de cilindros.  .  .  .  .

‘-11  1 martillos  d  vapor  de  100 á 50.000. kilogramos  de
 peso  de  lamaza;  en  junto,  226.630  kilogramos  de

   peso.  ‘  .

263  calderas  de  vapor  verticales...

421  máquinas  de  vapor  de  2  á  3.500;  en.junto  33.149.  j

..‘.‘:430  grúas  de  400  á  150.000;  en  junto,.4.662.200kjlogra.

mos..  .  .  ‘  ‘‘  .  :‘

La  longitud  total  de  las  transmisiones  es4e  8,8  kilóme.

tros;  la  de  las  correas  de  transmisiones  48  kilómetros.

La  producción  total  de  ‘la  fábrica  de  acero  fundido  en

‘Essen  en  el  año  1890  á  1891  era  de:  unos  320.000.000  de  kilo-
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gramos  de acero  (al crisol,  Martín,  Bessemer  ,pudlaje)  y
hierro  (homogéneo  y  forjado)  elaboradas  en  ejes  para
locomotoras,  coches  y  carros  de  ferrocarriles,  buques
de  vapor  y  máquinas  de  todas  clase.—Llantas,  ruedas
para  locomotoras,  coches  y  carros  de  ferrocarriles  y
vagonetas  de  minas.  —  Carriles,  eclipses,  cambios  de
vía.—Corazones  para  ferrocarriles,  tranvías,  ferroca
rriles  portátiles  para  la  industria  minera  y  agrícola.—
Muelles  de  acero  y  espirales  para  locomotora,  etc.—
Piezas  de máquinas  de acero  y hierro,  forjadas  según  mo
delo,  desbastadas  y  terminadas.—Planchas  de  hierro  y
acero  hasta  4.000 mm.  de  ancho.—Puentes  cilindros  de
laminación,  de acero  duro,  natural  y  templado.—Punzo
nes  para  acuñar  y  matrices  para  todos  usos  de  estampar
y  prensar.—Acero  para  herramientas,  limas,  perforadoS
res  y  barras  de acero  laminadas  y  forjadas,  de  acero  al
crisol.—’íartfn,  Bessemer  y pudiaje.  —Acero de ángulo.—
Acéro  moldeado  para  todos  usos.—Arboles,  una,  dos y
tres  veces  acodados,  de acero,  al  crisol  Martín,  homogé
neo  y  hierro  forjado  de todo  peso  y  tamao.—Palancas
de  bombas  de  desagüe,  de  acero  y  hierro.—Estravçs  y
estambores,  timones,  anclas  y  todas  las  piezas  forjadas
para  buques  de  guerra  y  mercantes.—Planchas  de blm
dajes.—Cañones  de todos  calibres,  habiéndose  fabricado
más  de 25.000 piezas,  cureñas,  armones,  etc.,  proyectiles
y  espoletas.

El  consumo  de  carbón  y cok  importó  en  el  año econó
mico  de 1890-91:

En  la fábrica  de acero  fundido  en Essen,  722.885 tonela
das  (equivaliendo,  por  término  medio,  a 2.410 toneladas
por  día  laborable,  ó  sean,  cinco  trens  á  48 vagones  de
lO toneladas  cada  uno)  en las  fábricas  de  afuera  y  en  los
vapores  propios  530.276 toneladas,  sumando,  en  junto,
1.253.161  toneladas  en todos  los departamentos  de la  casa.
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El  consumo  de agua, en el alio  económiço  de. 1890.91 fué
de  unos  9.230.000 m.  ‘

Las  tuberías  para  el  repartimiento  del  agua, se  extien

.den  por:  .:  ,  .

108,09 kilómetros  de tuberia  subterránea
‘,  74,50    —       —  distribuída  en  los  edificios

con:
814  llaves  de paso  en las  mismas  tuberías.
380  registros  de agua,  y  ,  ,

‘538  bocas  de riego.

El  consumo  de ‘gas para  el  alumbrado  en  el aflo econó
mico  de 1890-91 ascendió  á  unos  12.000.000 de metros  cd

,bicos  para  atender  á

2.086  luces  en la  calle.
25.620  .  —    los talleres;  unas

500   —    los domicilios.’

“La  extensión  total  de la  tubería  subterránea  es  de 62,91
kilómetros.  La  total  de  las  tuberías  distribuidas  en los
talleres  y las  casas  es  de 168,39 kilómetros,  con 844 llaves

principales.  ‘         ‘

La  fábrica  de luz  eléctrica  comprende:’

3  estaciones  de distribución.
8,1  kilómetros  de cables  subterráneos.

72  .  —     de conductores  aéreos  alimentando:
361  lámparas  de arco  voltaico,  y

1.461     —.      incasdescencia..

25
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Para  la comunicación  entre  los  departamentos  de la.fá
brica  de acero  fundido  en Essen  sirven:

1)  Una  red  de ferrocarriles  de  vía  ancha  con  empalme
directo  en las estaciones  de los  ferrocarriles  Essen-Rhei.
nisch,  Essen  Bergisch-Marskich  y  Berge-Borbek  (eleván.
dose  hoy  en  día  á  32 trenes  el material  que  diariamente
circula  entre  estas  tres  estaciones  y la  fábrica)  con

48,65  kil4metros  de vía.
16   locomotoras  ténder,  y

577   vagones.

2)  Una  red  de ferrocarriles  de  vía  estrecha  con

34,52  kilómetros  de vía.
17   locomotoras.

640   vagones.

La  red  telegráfica  de la  fábrica  de Essen  comprende:

20  estaciones  con  35 aparejos  “Morse,,,  y
80  kilómetros  de línea.

Se  halla  en  comunicación  con  la  Administración  impe
rial  de telégrafos  de Essen.  Ascendió  á  11.165 partes  pues
tos  y recibidos  la  comunicación  telegráfica  entre  la  fábri
ca  y  la  Administración  telegráfica  en  Essen  en  el  año.
económico  de  1890-91.

La  red  telefónica  comprende:

196 estaciones  con  198 aparatos,  y
172 kilómetros  de línea.                     .

Hubo  en el  año  éconómico  de  1890-91 230.548 comunic3-
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ciones,  6 sean,  por término  medio,  unas  700 comunicacio
nes  telefónicas  al  dia

En  el departamento  de ensayos  mecánicos  de la  fábri

ca  de Essen  y  en los  laminadors  de  carriles  y  planchas
fueron  practicadas  en  1890-91, en junto:

72.332 pruebas,  de las qué
22.988 de resistencia  á la  tracción.
46.991 de doblar.
1.976  á martillo.

En  los laboratorios  químicos  1 y  II se practicaron  12.700
•       análisis, además  de  un  gran  número  de  ensayos  de dife

1.   rentes  especies.  .

El  tercer  laboratorio  de la  fábrica  sirve  para  examinar

•  todos  los días  el gas  y  el agua.

1  Horario.—Las  horas  de  trabajo  para  el personal  de la
•  fábrica  son  como  sigue:  para  los  operarios  de los  hornos

y  trenes  de cilindros,  de  seis  de  la  mañana  á  seis  de la
tarde.  Los  demás  obreros  de  seis  de  la  mañana  á  siete
de  latarde.  •

•   Descansos.—De  ocho á. ocho y  media  de la  mañana  al
‘  muerzo.

De  doce  á  una  y media  comida.
De  cuatro  á  cuatro  y media  café.
Para  aquellos  que  no  puedan  asistir  á sus  casas  para  la

comida,  hay  establecidos  comedores  de  112 metros  cua
drados  y  de 400 el área,  los  cuales  se  hallan  cubiertos  por
•la  galería  del járdín  de que  forman  parte.
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Las  horas  de trabajo  de las  mujeres  y nifios  no forman
•   parte  de las relacionadas.

Una  especial  atención,  en armonía  con  el  reglamento
que  las  rige,  se  guarda  en el  sentido  indicado  con el  per
sonal  de aprendices.

FIN
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ALGUNAS  CONSIDERACIONES

APNDIC’E
AL  TOLLETO  TITULADO

SOuRE  L

LACE GEODÉSICO. Y ASTRONÓMICO DE ARGELIA CON ESPANA

PIBLIfÁIO ti  JtllttO D!L PaEStNt dO Di 1894

POR  EL

CONPE  DE  CAÑETE  DEL  PINAR

Capliru de fragata retirado,

e  irnpeso  en Madrid  por  Riaardo  41we.

En  la  página  3  del  citado  folleto  dije  ue  no  podía

tener  cofiana  en  la exactitud  de los  resultados  numé.
(cas  por  varias  razones,  y  entre  ellas  la  falta  de  otra

.‘.;Per.ona,  que,  como  es  costumbre  en cdlculos  de  tal  fu-
dote  y  uzagnitud,  los  Practicara  paralelamente   onmigo,
disminuyendo  así  y  casi  anulando,  por  el cotejo  de los

resultac(os  sucesivos,  la probabilidad  dé  los  inadverti.
dos  errores,  y  porque  no  siendo  el  objeto  de  mi publica
ción  obtener  cumplic/fszmos  resultados  merecedores  de
ciega  confianza,  toda  vez que no habian  de tener  eficacia

:  oficial  alguna,  renuncié  á .mucas  comprobaciones,  etc.
Y  €n  efecto,  ocurrió  lo  que  era  de  temer,  una  equivo

cación  seria  se  habia  deslizado  en  el cálculo  de  las  dife
rencias  entre  dngulos  horizontales  y  dngulos  geodési
cos  (págtnas  41-43), que  no  atafie  á  los numeros,  pero  si
á  los signos de los valores hallados

Las  fórmulas  de  la página  40  están  bien,  mas  es  pre.
TOOXXXV.—SPTMBRE,.  i84.                      14
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ciso  advertir  que  los nu”ieros  1, 2,  3 y  las correspondien
tes  letras  A,  B,  C, con  que  se  designan,  los  tres
del  triángulo  considerado,  han  desuponerse  cdloáQ.T,
en  el  mismo  orden  cíclico en que  se cuentan  los  aamdes
y  en que  marchan  las  manillas  de un  reloj,  porque  asi. lo
requiere  la  condición  precisa  de  que  cada  ángulo.sea
igual  al aimut  del  ladó  que antecede)  menos  el  áim
del  lado  que sigue,  esto  es,  .  

ángulo  A  =  azimut  (A  C)  —  azimut  (A  B)  1,
,,  B  ,,  (BA)  n  .(BC),”;.
»           » (CB)     »

ó  lo que  es  lo mismo,

A=w  —w  -
1.3         1.

B=
1

C=w 4

A=w  —&

Bw—o

—
-    3.4         3.           -    

y  las  fórmulas  darán  los  mismos valores  numéricos,  éro
con  signo  opuesto.  .

Al  practicar  yo  los  cálculos,  descuidé,  enfrascado  en
los  números,  esta  obvia  consideración,  y las doce corréc
ciones  que  obtuve                     . ;.  -•

(ágina:

Si  esta  condición  no  se  cumple,  si las letras  A,  B,  O; y
los  números  correspondientes  1, 2,  3  se  consider  en el
orden  cíclico inverso,  se tendrá  .

1.3
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Jfl  tener  signos  contrarios  á  los  que  manifiestan,  si
:c0n5eiVafl  ias.mismas  magnitudes,  qué  era  16 esen

‘“‘   mi  tesis,  deque  tratándoe  de  gran.
es  triángulos,  como son los  del enlace  luspano  argelino,

•  téndiendo  y  contando  (como  pretendían  y contaban
utores  del libro(*)  censurado  por  mí) con  aproximar

al  milésimo  de segundo,  no  deben ni pueden
considerarse  equivalentes  los ángulos  horizontales  y  los

sicos.
‘“  de  signo  es  afortunado  para  la  JoNcTIoN,

qie,  habiendo  de  sumar  las  correcciones  con  las  de
 halladas  por  otros  conceptos,  hay  casual  compensa

i  y  resultan  las  totales  considerablemente  menores
las  halladas  por  mí, aun  cuandó  siempre  importantí

i  relación  al  nilésimo  de segundo.
•  de  la ‘práctica  haré  palpable  la  pçrturba

1ión’  que  origina  el  cambio  de  ciclo,  y  qu  no  es  mdi
•ferente  llamar  á  ‘un triángulo  ABC  6  A GB  en el caso

1.       ‘

.  párrafo  de la  ágina  41 dice  así:.
“veamos  ahora  la  aplicación  de las  fórmulas  al  trián

Fil1aoussen—M’Sabilia—Mulhacen,  cuyos  vértices
istinguiré  (por  el  orden. en  que  están  escritos)  con  las
tíasA,  B,  C,  ó con  los  números  1, 2, 3.,,

1.:y’ debiera  deéir:  ‘  ..•

:‘  Veamos  ahóra  la  aplicación  de las  fórmulas  al,trián
guló  Filhaoussen—Mullzacen—.TtÍ’Sabiiza,  cuyos  vértices
distinguiré  (por  el  orden  en  que  están  escritos)  con  las
letras  A,  E,  C,  6 con  los  nurneros  1, 2,  3

.;“.,‘‘.‘.Pe.,esta  última  manera  los  datos  hubieran  sdo

()  Publication  internationale  —Joacrxox  geodesque  et  astrononuque  de

¿‘4lgdrte  ayee  ¿ Espagne,  executee  en  oramun en  1879  par  ordre  des  Ooute,  ne
mente  ci Espagne  et  de  France,  sous  la  c1recton  dç  í  le  Gen8rat  Ibaíie:  pour

¿‘Espagne  el  M  le Colonel  Perrter  poar  ¿a France  —Pa,  ¿e —Jmprtme:  ¿e  Natto

noii,  —MDCCCLXII  VI
e
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22’  4o        log a3 =  10,8622359..,.:..

50            log b  =  10,043861Q].

30   40     .   log  c2 =  10,8624924

28   12

4824

26

FilhaoussenA  —  A11  =  —  0’,’06417.

MulhacenBçj  —  B11  =  ±  0,12682

TeticaC  —  C  =  —  0,06508

9    11

para  el triángulo  M’Sabil1a —  Mullu-icen —  Tetica,

y  finalmente,  para  el  triángulo  Filhaoussen  —  Teticá—
M’Sabi/uz,

Filhaoussen

TeticaM’Sabjha

A9  —  A11 =  —  0,08163

B9  —  =  —  0,03034

c—  c11 =+0,1l28

200

2  =295°
1.I

2o  =  92
1.3

2w  =248
3.3

2w  =293

2w  =  93
3.4

2w  =251
5.3

y  los  resultados:

FilhaoussenMuihacen

M’Sabiha

A9  A11 =  —  0’14580

B  —B  =—0,00166
9      11

C9—:C11=±0,14944.

Por  igual  rocedjmiento  se  obtiene  para  el  triángulo    -

Fil  Jiaoussen —  Mul/zacen  —  Tetica,             . ..  1

M’Sabiha.  A  — A.9    H
MuihacenB  — Bg    HTeticaC  —  CH

=  —  0,03661

=  ±  0,12848
=  —  0,09542
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 todos  cbiados;  pero  los  valores
os  permaneen  los  mismos,  y  esto  es  lo  esencial

i  sosten imientQ de mi tesis  (página  41).
á  la  bondad  del Dr.  F.  R.  Helmert  la  advertench

aquefla  equivocacfn  que dejo  referida,  y mé comp1az
i  manifestarle  aquí  mi  sinçero  agradecimje0  em•

que  tengo  entre  manos  otra  vez  el asunto  y  que
de  procurar  obtener  nuevamente  las  correccjone  to
‘de  los  doce  ángulos  observados,  voy  á• emprender

•.,:nulO  para  el  recálcujo  de las parciales

f(h)               1
‘1  y       y     y     V

 H     fi /  /        li     J

eniobando  ambas  en una  sola

-.fv  VJ,

   1      9/

y  hallando  antes,  para  mayor  comodidad,  las  correc
Clones

1  (h)

9

:dea12dirécciones  observadas,  de  las cuales,  por  sim
1e1istraccjón  se  obtendrán  después  las  dé los ángulos.

.afÓrmu1a  que  emplearé  para  este  nuevo  cálculo  vá  á
Coninucj  entresacada  de diversas  teoríás  que expone
Helmért  en  su  excelente  obra  titulada  Die  nzatemtjs

clien  .uncl Physj/l/c/j.  Z7ieorieen der  Hó/zeren Geod&

SZ  1880.
2  ,,  1

COS   in  2w  {  S  (1  fr) —

E           * sin  2 p in  w  [“  s5 (1  fr)  IVHSJ

Esa  fórmula  da  la  diferencia  entre  ,  azimut  astro
H
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nómico  del  objeto en  altura  y  w  azimut  geodésico  ks
proyección  horizontal,  expresada  en  segundos,  y  con
tiene  érminos  de  mayor  aproximación,  entre  ellos -1S

debidos  á  la  refracción  lateral  normal,  cuyo  coeüçiençe
es  k  =  0,13.  Designa  ‘  la  latitud  de la  estación,  w el’azi
mut  astronómico  aparente  del  objeto,  H  la  elevaciÓn  de
éste  sobre  el  elipsoide  hipotético,  s  la  distancia  sobre  el
mismo  entre  la  estación  y  el objeto,  ambas  últimas  canti
dades  expresadas  en metros,  y  finalmente,  ‘,  “,   v,

constantes,  cuyos  logaritmos  son

log’r’.  =6.0331620—10
log  “  =  84503673—  20.

=  1.04366  —20
log  iv  =  8.92749  —  20.

Como  ejemplo  ap1icaréesta  fórmula   una  de las  direc
ciones  (M’Sabiha —Tetica)  en la  forma  que  sigue:.

Dirección  M’Sabiha —  Tetica

H=20S0,     w=142° 02’  49’,’16,       s=225712,49•

k  =0,13,     35  39  37,05,    1ogs=5,3S3SSÓ

=   6,o83162o—.1Q:
3,3180633.

9,3512253—10 .:  1

=   0,22450

8,4503677—20
10,7071112
9,9395192—10

9,0969981—iD
0,12503    

Iog  cos2  p  =  9,8196333 —10

log  sin  2c. =  9,9867259 —10

log    ] =  8,9976921—10

log  ‘

log  H

.8,8040518 —0

1.  térm.°  ±0’,’06369

log  “    =

log  s    =
log  (1—k) =

T”S  (1—k) =
1.1=— 0,09947
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.  log  y”;  .  =
.1,04366—20

log  s5  .  = 16,06067

=,  997650  —ío log  (1—k) .  = 9,93952—10

9,78889 .10 ,

745637_10 .  ‘“s

‘1icandc  la  misma  fórmúla  á,todas.  las  direcciones
Dtenidas  en el  cuadrilátero  de enlace,, se  obtiene:

para  la  direcçión  M’Sabiha  —Muihacen
M’Sabiha  —Tetica
M’Sabiha  —Filhaoussen
Filhaoussen—Mulhaen
Filhaoussen—Tetica
Filhaoussen—M’Sabiha
Tetica  —Muihacen
Tetica  —Filhaoussen
Tetica  —M’Sabiha

 -,,  ,,  Muihacen  —Tetica
,,  ,,    ,,  Muihacen   —Filhaoussen

Mu]hacen   —M’Sabiha

De  estas  correcciones  se  deducen  las  que corresponden
á  los ángulos,  del modo  siguiente

7,04385—10
0,00111

(hJ
t*)  —t,)

II    

±o’:i 1863
+0,06202
—0,06353
4-0, 11632
+0,  01937
—0,02426
—0,  11729
—0,01232
—O ,03793
—0,06782.
—-0,03238
—0,06852

-

=

L  J

-           7,72176 —10

rmino      0,00167

=  ±  ‘62o2_t    -y

Ipg  “

logH
logs

[    ]

=   8,92749—20
=   3,31806

=    5,35356

7,59911—lo
0,00397
0,Ó0286
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para  el  ángulo  MS  T  =  t0S  T  —

(h)  —  y  =  —  0’05661,

¡1      g
para  el ángulo  FSM  =  WSM  WSF

(h)  —  u  =  ±  0,18216,
fi      9

paraelángulo  FS  T=WST_  

(h)  —  y  =  ±  0,12555,
fi      9

para  el ángulo  MF  T =  WF  WFM

(h)  —  y  =  —  0,09695,
II       g

para  el  ángulo  MF  S  =  •  —

(h)  u  =  —  0,14058,
fi      9

para  el  ángulo  7’ F  S.=

—  y    —  0,04363,
JI      9

para  el ángulo  F  TM  =  w7,—  

—  u  =  —  0,10497,
LI      g

para  el ángulo  S  7’ F  =  *

—  u  =  ±  0,02561,
fi      9

para  el  ángulo  5  7’ M  =  —  °‘T  

—  u  =  —  0,07936,
11’     

para  el  ángulo  TMF  =  —

—  u  =  --  0,Q344,
LI      9

204
•  •  

.4

T
*
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para  el ángulo  SMF  =  —

—    =  ±  0,03614,

j  finalmente,

para  el ángulo  T  MS  =  MS  —

—  y  =  0,00070
H

:RSUMEN  DE CORRECCIONES PARA LOS ÁNGULOS OBSERVADOS

Correcdón
total.

(h)                                 (h
Ánguios.  y   —  y     y  —  y     y  —  y    y  —  y

II    .g      g      e         e   p     ¡1    p

T  M F   ±  0”03544 —  0”00063  s,—0 ‘00039 s±0”0344
FMS   —  0,00070  —0,00033  s—O,00013 s—0,0012
MTF   —. Q,10497  —0,00083  s—0,OO054 s—0,t033
   MTS   — 0,07936  —0,00049  s—0,0O052 s—O,0801

  .TSM   — 0,05661 ±0,00082  s±0,00065 —0,0551
TSF    + 0,12)55  +0,00036  t40,000S s±0,1253

SFT   — 0,04363  ± 0,00109  s40,00020 s—0,0427
SFM   — 0,14058  +0,00120  s—0,00060 s—0,1400
FM  S   •± 0,03614     0,00154  c+0, 00120 s±0,0358

FTS    + 0,Q2561  —0,00145  4±0,00078 e±0,0249

MSF    + 0,18216  ±0,00034  t—0,00060 e+0,1819

•  TFM   — 0,09695  ± 0,00146  t+0,00093 e,—0,0946

Dije  en  mi  opusculo  (página  49 que, si yo  no  iba fuera
de  camino,  había  correcciones  de  hasta  460 mi1simas  de
 segundo.  Y  como  iba  fuera  de  camino  (por  lo  menos  en
mi  mencionada  equivocación  de  signo)  me  resulta  ahora
que  sólo  es,  cuando  más,  182 veces  mayor  el  erroi  numé
rico  de  lo  que  presumia  la  JONCTION, pero  quedan  subsis
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tentes  todos-los  teóricos,  ínterin  no  se  pruebe  lo  con
trario.

Antes  de concluir  con  las correcciones  para  los .ngulQs,:  •::

observados  quiero  indicar  otra  que  no  estará  de  más  -.

llevar  en  cuenta,  pues  aunque  pequeña,  no  es  de ordeíif
inferior  á  algunas  de las mencionadas,  ni  menos  al  repe.
tido  milésimo  de segundo  que se  pretendía.  Me refiero  á  -  -  -

la  aberración  terrestre,  ocasionada  por  el  movimiento  • -

rotatorio  de la  Tierra,  en combinación  con  la  marcha  de  -

los  rayos  luminosos  que  del  objeto  van  á  la  estaciÓn y-  -  -  -  -

por  las  distintas  velocidades  que  dicho  movimiento  imP- -  .  -

prime  en  ambos  puntos,  siempre  que-radiquen  endifé--
rente  paralelo.  Su  expresión  es  -  -  -  -‘

-       206265    SSiflcf              -

•                      5 sine  -
m

20554260

en  donde  ? es la  latitud  de  la  estación  y  s  la  diferencia
en  latitud  entre  este  punto  y  el  objeto,  expresada  en  - -

metros,  mientras  que  la  correcciói  resulta  expresada  en
segundos.  Para  la  dirección  Tetica—Filhoussen,  por
ejemplo,  tenemos  •  -  -  -

1o°  s      5 3971002
7)1

-                   log sin  ‘p =  9,7820078
C°  log  20554260 =  2,6870981    -

-.                           7,8662061

y  por  consiguiente  la  corrección  por  aberración  terres
tre  monta  á

i  lo que  eslo  mismo,

43200 X 308314000

s  =  249317
371

0’00735..
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error        iportancja .ha  ól.vidado. también
orregir  la  JocTIoN,  y  es  el  ocasionado  en  las  latitudes

deducidas  de observación  astronómica,  con  motivo  de  a
rvatigra  de la  vertical  su fórmula  es

=  —  206265” (0,00531 sin  2cp)

r  en  4onde  d r  es  la  corrección  en’segundos  qie  debe  apli.
.  ó. la. Iattud  observada   II  es  la elevación  del punto

qie  se  observó,  expresada  en metros  y  respecto  al ni
Im  lmar,  y  r  elradio  vector,  endichopunto,  de

lasecció,i  vertical,  también  con  la  mismá  unidad  de  me-

la  latitud  del  cuadrilátero  este  radio  vector  esde  6370000 metros  y  la  fórmula  se  conL

vierte  en

H
:1,.        1=—sin.

En  la  estación  Tetica,  por  ejemplo,  H  =  2080 y

dp=—0344,

Excesos  esféricos  —  Pai  a  su  calculo  segui  con  la
JoNcTIoN la  fórmula  que  aparece  en  las  páginas  27 y  51
y  hallé  valores  eníejantes  á  los  de  dicha  Memoria,  lo

cual  juzgué  segura  comprobación.  Ahora  me ha parecido
mejor  y m5.s propia  y directa  la  fórmula  siguiente

3        absinC      (l±!T_!T

2p  N,  sin  1”       24p 1V

en  la  cual  C9  es el  ángulo  geodésico  Con  su  aplicación
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he  hallado,  para  los  excesos  de los cuatro  triangulos,  por
e  elipsoide  de  Bessel,  los valores

3   =  54”1788
3   =  70,7616

3   =  43,5082

3   =  60,0911,

i  :         que difieren  mucho  de los de la  JoNcTroN y de los míos,
¿Sert  que  tanto  la  JoNcTIoN  como  yo  trabajáramos

estos  excesos  sobre  el  elipsoide  de  Struve  y  lo  que  yo
juzgué  comprobación  de  la  verdad  lo  fuee  de  haber
caído  en  el  mismo  error  que  dicha  Memoria,  la  cual  .

afirma  la adopción  de las constantes  de Bessel  part  todos
sus  cSlculos?  No puedo  saberlo  porque  ni  conozco  el de
talle  de los  ciflculos  de la  JoNcTIoN, ni rcuerdo  los  rníós,
ni  tengo  humor  de  comprobarlo,  antes  bien  desearia  que

•   alguien  me signifique  detalladamente  los  errores  que yó
tuviera,  ya  que sé  trata  de un asunto  tañ  importante  par,a
el  crédito  de nuestro  Instituto.

Hasta  ahora  (que yo  sepa)  sólo  un  periódico  literario..
español  ha  dicho  que estoy  equivocado  en  mis conceptos;•,
¡pero  no  en las  fórmulas!  Como  esto  es  tan  desatinadoy
el  tal  papel  habla  ex commodo y sin probar  nada  de lo ue
dice,  resulta  en  blanco  para  el  fondo del asunto,  por  mas’que  le estime  en lo que  valen  ciertas  frases  galantes  que

¡al  mismo tiempo  me  dedica!        •  O

Jerez  de  la  Frontera  10. de  Agosto  de 1894.
EL  CONDE  DE  CASETE  DEL  PINAE.
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ESTUDIO TEÓRICO Y PRCTICO

bISYIXCIOS IiI LÁS AtJÁS CLOCAÁS E JS ÁCÜRZÁOS (1)

POR

E.  Gu-ró
OLPITLN  DE PRAOAZ’L DE LA MÁRIRÁ PRÁNOZ8Á

Resulta  de  la  teoria  matemttica  de  las  desviaciones
‘Manual  del  Almirantazgo  inglés,  Ap.  1.), ‘que  la  des.
viación  ,  que  corresponde  ¿1 un  rumbo  ‘  indicado  por  la

rosa,  esta  dada  por  la  ecuación,

sen   =  A..  cos   -4-  sen  ‘  ±   cos  ‘  ±

Para  las  aplicaciones  se  admite,  según  el Jfaníal  del

Almirantazgo,  que  çuando  las desviaciones  no  pasan  de
unos  20°, se  puede  sustituir  la  fórmula  anterioi  por  la si
gulente,  mas  sencilla

        (2) 6=A±Bsen’±Ccos’+Dsen2  +Ecos2’,

enla  cual A, B,  C, D  yE  son sencillamente  los valores  en
 grados  de  los  arcós  cuyos  senos  son  A..,   ,  E

:••,‘    -  En  los  demás  casos  se  debe  recurrir  á  la  fórmula
exacta

Mr  Paye  ha  demostrado  (Astr  Naut,  pag  202) que,

(1)  Anno1e8  &dro9raphique8  1 er  volume de 1898
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aun  en los  casos  en  que  la  desviación  no pase  de 20°, n..
es  siempre  posible  sustituir  la  fórmula  (1) por  la  (2), y ha
hecho  ver,  tomando  como ejemplo  lá  aguja  del  Trzdcnt,
que  ha sido elegido  como tipo por  el  Manual  para  la  apli-’
cación  de la  fórmula  (2), que es  ncesario  c6mpletar  çsa
fórmula  con un  término  :

+40’sen3(—2°)

para  reducir  las  diferencias,  entre  el  cálculo  y la  obser
vación,á  los límites  que  está  permitido  atribuirá  los erro
res  de  medida.  .   .  .

Aplicando  el método  indicado  por  Mr.  Faye  alanálisis
de  las  desviaciones  de  cierto  número  de. agujas,  hemos
tenido  ocasión  de  comprobar  que,  para  algunas  agujas  .

colocadas  en  acorazados,  las  diferencias  entre  los  resul
tados  de la  fórmula  (2) y  los  de  la  observación,  pueden
llegar  á  serde  30   en  los  dos  sentidos,  aun  cuando  la
desviaciones  máximas  no  p4sen  el  límite  de  20° indicado
por  el Mani.al.  Hemos  comprobado  tanbién  que  en lugar
de  recurrir  á. la  fórmula  exacta,  cuyo  empleo  es  muy  la
borioso,  se  podría,  como  indica  Mr.  Paye,  completarla
fórmula  hproximada  con  la  adición  de términos  en 3 ‘  y
en  4v’.  .  

Nos  ha  parecido  desde  luego  necesario  emprnder.un..
estudio  general,  teórico  y experimental,  de  estos  térmi-
nos,  n.logo.  al  empleado  para  los  términos  en  ‘y  •

2  ‘.  Este  estudio  puede  ser  útil  bajo  distintos  puntos  de:
vista:                   . .

1.0  Para  la  determinación  de las  desviaciones  á  los di
ferentes  rúmbos,  el empleo  de una  fórmula  tal  como

  =  A±  B,en  ‘±  C cos ‘±Dsen2’+  Ecos2’
+,Fsen3’±Gcos3’±Hsen4’±Kcos4

seria  mucho  más  práctico  que  el de la. fórmula  exacta,  y
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,ritaría  además  lanecesidad  de  cambiar  de fórmula  se
gún  los  casos  considerados.  -

2,  Para  la  éompensación  de  las  agujas  colocadas  en
uyo  coeficiente  I  alcance  grandes  valores,

iinposible  el empleo de  las  esferas  de S. William  Thom
a.  Varios  inventores  han  imaginado  agujas  que se  com

pensan  por  medio  de hierros  dulces  bastante  cerca  de la
a,  para  que  la  reacción  de  las  agujas  sobre  los  com

pensadores  sea  muy  sensible.  Los inventores  de estas  agu
 han  dispuesto  los compensadores  de hierro  dulce,  muy

ngeniosamente,  para  producir  desviaciones  cuadrantales

(D  sen 2 ‘  ±  Ecos  2 );  pero  si en realidad  las  desyaeiones  de esta  naturaleza  están  acompañadas  de tér

minos  en  3 ‘  yen  4 ‘,  claro  está  que  los  aparatos  de
compensación  de  que  se  trata  serán  insuficientes.

L;3.°  En fin,  bajoel  punto  de  vista  teórico  sería  intere•
:sante  examinar  si los  nueve  coeficientes  de la fórmula  (3),

deducidos  de las  desviaciones  observadas  por  el método
de  los mínimos  cuadrados,  tienen  entre  sí relaciones  que
.‘:eviten  el desarrcillo  de  en  serie  trigonométrica  por  me—

-;dio  dela  fórmula  exacta  (1).
Esta  verificación  seria  de  gran  importancia  para  la

práctica;  resulta,  en. efecto,  de las  fórmulas  obtenidas  por
:eldesarrollo,  que os  coeficientes  de los  términos  en 3 ‘  y

•:e,  4 ,•  no  dependen  más  que  de  los  cuatro  precedentes
B,  C,  D  y  E,  poi  consiguiente,  si  la  teoria  estuviese  de

 ierdocónl  experiencia,  bastaría  determinar,  como
se  bace  hóy endía,  estos  cuatro  coeficientes  para  obtener
:3’;otroscuatro,  y  con  el  A  reconocer  desde  luego  los
casos  en que  estos  últimos  pueden  despreciarse.

El  método  empleado  en este  trabajo  es  el siguiente
:-t.,.  1.° Se han  determinado  las  expresiones  de los  coeGcien

tes  de  la  serie  de  Fouiier  en  función  de  los  coeficientes
,  ,  ,   y  de la  fórmula  exacta.  Este  des-

.o  fué  ya hecho  por  Archibal  Smith,  autor  del  Ma-

pero  considerando  los coeficientes  A.  y  como
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y
cantidades  de  segundo  orden,  simplificación  que  no  es
admisible  para  las  agujas  colocadas  en  acorazados,  por
consiguiente,  las  fórmulas  del Manual  SOfl  Incompletas
para  el estudio  que nos hemos  propuesto  El método  adop
tado  para  efectuar  el  desarrollo  nos  ha  permitido  poper
á  la  vista  ciertas  propiedades  nuevas  qu  no  dejan  de te
ner  interés.

Resulta  de estas  expresiones,  como ya  se  ha  dicho,  que
F,  G, H  y K  dependen  exclusivamente  de B,  C, D  y E

2.0  Se  han  establecido  las  fórmulas  y  las  tablas  d
calculo  que  hay  que  emplear  para  determinar  los nuevé
primeros  coeficientes  de la  serie  por  el  método  de  los nr
fimos  cuadrados,  segun  los resultados  de la  observación

3  °  St.  han  elegido  cuatro  agujas  colocadas  en condicio
nes  magnéticas  muy  diferentes,  para  comprobar  la  con
cordancia  entre  la  teoría  yla  observación  en los liferen

tes  casos  que  pueden  presentarse.  Se  han  determinadó,
para  estas  agujas,  los valores  experimentales de los  núe•
ve  coeficientes  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G, H y K, segimn las ob
servaciones,  por  el  método  de  los  mínimos  cuadrados.
Después,  por medio  de 1s  valores  de B,  CID  y E,  así  ob
tenidos,  se  han  calculado  los  valores  teóricos  de  los
cuatro  ültimos,  F,G,  1-1 y  K                   -

La  comparación  de los  valores  teóricos  y  de  los expe-.
rimentales  nos  ha  dado  una  primera  comprobación  de  la
concordancia  entre  la  teoría  y la  experiencia.

En  seguida  se  han  calculado  las  desviaciones  á los dife-  :
rentes  rumbos,  por  medio  de la  fórmula  (3), con  los yak»

1:  res  teóricos,  después  con  los  valores  experimentales
de  F,  G,  H  y K,  y comparando  las  dos series  de  resulta-
dos,  se  ha  comprobado  que  los residuos  obtenidos  en  los
dos. casos  eran  del  mismo  orden  de magnitud  y no  pasa
ban  los  límites  que  está  permitido  atribuir  á  los  errores
de  medida.

Entre  las  conclusiones  á. que conduce  este  trabajo  cita
reinos  las siguientes;
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1  a  La  serie  trigonométrica  completada,  como ha  indi
cado  Mr  l’aye,  con  la  adición  de  los  términos  en  3  ‘  y
en  4 ‘,  puede,  en  todos  los  casos,  ser  sustituida  por  la

,frmula  exactá.
2  a  El  conocimiento  de  los  cinco  primet  os  coeficien

tes.A,  B, C,  D y E,  obtenido  como  indica  el  Manual  del

Almirantazgo,  basta  en  todos  los casos  para  determinar
.,a  desviación.  Las  fórmulas  dadas  en  este  trabajo  permi

ten  deducir  los coeficientes  de segundo  orden  F,  G, H y K
y-reconocer  desde  luego,  por  un  cálculo  rápido,  los casos
en.  que  pueden  despreciarse.

•3•a  Las grandes  desviaciones  cuadrantales  (D seu 2 ‘  +
E  qos 2 ‘)  van  siempre  acompañadas  de desviaciones  de
gundo  orden  en 4 ‘  (octantales)  que  no  son desprecia
bies;  por  consiguiente,  los  aparatos  de compensación,  en

•   los  cuales  se  utiliza  la  reacción  de  las  agujas  sobre  los
hierxos  dulces,  deben  estar  dispuestos  de manera  que pro
duzcan,  no  tan  sólo desviaciones  cuadrantales  puras,  sino

también  las  desviaciones  en  4 ‘  ú  octantales.
Aunque  estas  conclusiones  sean  nuevas,  y  en  algunos

puntos  contrarias  á las  del Manual,  conviene  advertir  que
los  métodos  por  medio  de los  cuales  se han  obtenido,  no

son-más  que  el  desarrollo  de  las  expuestas  en -dicha  Memona,  y que el  conjunto  de este  trabajo  es una  nueva  con-

-  ..:  .  mación  de  la  exactitud  de  las  teorías  expuestas  en
-  -‘  aquella  importante  obra.’

§ 1 —Estudio teórico de los terminos de orden superior de la desviación
-  -:  ‘-  - —-                      de las agujas.’

La  teoría  matemática  de las  desviacionesde  las agujas

ha  sido  deducida  de las  ecuaciones  siguientes  dadas  por
Poisson.:

X’  =X.]—P±aX.-f-bY±cZ

   •:•         Y’=Y±Q+dX+eY±fZ
Z’=Z+R±gX+lzY±kZ

-   . .•Togo  x.—SarTIana,  1894,                            15
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en  las  cualesX’,  ‘y  Z’reprcsentan  respectivamente  las
componentes  según  los  tres  ejes  del  buque:  longitudinal
hacia  proa,  transversal  hacia  estribor  y  vertical  hacia
abajo,  de  la  fuerza  que  solicita  el polo  N.  de la  aguja;  X,
Y  y Z,  las componentes  de la  fuerza  de la  tierra;  P,  Q y
R,  las  componentes  constantes  de la  fuerza  que  proviene
del  magnetismo  permanente  del  casco  del  buque,  y,  en
fin,  a,  b, c, d, e,f,  g,  /z y  k,  coeficientes  constantes  para
la  aguja,  mientras  el  casco  no  sufre  transformaciones
importantes  y las  propiedades  de los  hierros  de la  cons
trucción  no  cambian  sensiblemente.

Por  transformaciones  se  deduce  la  ecuación  siguiente:

(l     cost+
-t-  sen(2±)±cos(2C’  -f-),

en  la  cual   representa  la  desviación  de  la  aguja  iman
tada,  ‘el  rumbo  del buque  indicado  por  la  aguja,  y  .4,
,  c,  ID  y  coeficientes  que  permanecen  constan
tes,  d lo  menos  para  un  mismo lugar.

Los  términos  cuyos  coeficientes  son  A,  I  y  ,son
debidos  exclusivamente  á la  inducción  de  la  fuerza  hori
zontal  de la  Tierra;  los  coeficientes  .A..  y  son  nulos
cuando  el buque  es simétrico.  Los términos  que tienen  por
coeficientes   y   son  debidos  á las  componentes  del
magnetismo  permanente  del casco  y l  la  inducción  d’e la
fuerza  vertical  de la Tierra;  pueden  ser  anulados,  para  un
mismo  lugar,  por  medio  de  barras  imantadas,  y por  una
combinación  de barras  imantadas  y de  barras  verticales
de  hierro  dulce  para  todos  los lugares  de la  Tierra.

Para  comodidad  en  las  aplicaciones,  se  ha deducido  de
la  ecuación  (1) la  expresión  de   bajo  la  forma  de  serie
trigonométrica,  para  la  que  adoptaremos  provisional
mente  las  siguientes  anotaciones:  •



DESVIACIONES  DE  LAS  AGUJAS            15

 =A±B  sen   +  C, cos  ‘±D  sen2  t’+  E,  cos2’±

+  B8 sen  3 t  ±  C2 cos  3 ‘  ±  D2 sen  4 ‘  +  E  cos  4 ‘  +

+  B5sen5’±Ccos5’±D5sen  6  +  E5cosót’+

p

;Para  óbtener  los  valores  de  los  coeficientes  A,  B,,  C,
D,  E,,  B...  de  este  desarrollo  en función  de las Constan
tes  .4_,  ,  ,   y  ,  hagamos  en la  ecuación  (1)

(  
____  =  tg

 =

.‘.  .J.         

•    .1  y  sustituyendo  tendremos:

sen  =  ‘  sen  ‘  +  ‘  cos  ‘   ‘  sen  (2 ‘+  ‘)  +

±cos(2’÷’)

donde  se deduce

sen  ‘  (1  —  ]‘  cos  2  +  ‘  sen  2 )  cos  ‘  (I’  sen 2 ‘  ±

u  f  ±  ‘  cos  2 t’)  ‘  sen  ‘  -+   cos ‘

de  nuevo

I’  en  2 ‘  ±  ‘  cos  2’
(3)  tg=   —_‘cos2’-4--’sen2’

y  deslgnem9s,  por  mi  instante,  el numerador  del segundo
miembro  por  u,  y  el  denominador  por  y;  tendremos  sus
tituyendo
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(4)   sen(a’ —  ,)  =  (‘  sen’  ±  ‘  cos’)  (u  ±v)  —

Peode

u  =  ‘  sen  2t’ +  ‘  cos 2’
 é

se  deduce

(5)        )v_uil_(l+j1),e±2

Se  obtiene  desde  luego  de la  (3)

sena1    
cos  a1

de  donde  se deduce

cos   ±  i sena1    vui

cosa1_isenat    u—ui

por  consiguiente,

e  2ia,  —  _____

yenfin,

 =[L  (y  + uz  —  L  (y  —  uz)]

(6)     1IL 1 —(E.’—  i  e’  —

—  L   (]
Reemplazando  en (4) sen  ‘  y  cos  ‘  por  sus  valores  íes

pectivOs

jÇ    _jl’        —il

•e  —e        e ±e
—  y  —

2i            2
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y  u2 ±  y2  por  el  producto  de  los  segundos  miembros  de
las  ecuaciones  (5), se  obtiene

—z’

2   [i

—(  sz   e_2’]  —    —(‘±z’)e  ±i’  —

Designando  el segundo  miembro  de esta  ecuación por  ,
se  tendrá,  concretando  el  desarrollo  á  los  términos  de
tercer  orden,

y  reemplazando   por  su  valor   —  ,  tendremos:

(7

:1..  con

—‘

p  =   2  ()]  [i —

—(‘—i’)e  —2  1]+[1  (1+z?)e±2’]  

estando  dado   porlafórmula  (6)..
Antes  de desarrollar  los  cálculos,  notaremos  que la  ex

presión  de ,  no  contendrá  más  que  múltiplos  pares  d  ‘

como  exponentes  de e;  y el  destrrollo  de p,  y  por  lo tanto
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el  de  no  dará  ms  que  múltiplos  impares  de  ‘.  ?or
consiguiente,  .  es  el  término  A  del  desarrollo  buscado,

 representa  la  suma  de los  términos  que  contienen,  los
múltiplos  pares  de  ‘,  y  r  ±  ÷  la  suma  de los, que  con
tienen  los  múltiplos  impares.

Se  tiene,  pues,  exactamente:

(9)                 tgA=A.

(10  ‘  ÷D,sen6’±E5COs6’+

y  con  aproximación  de los  términos  de tercer. orden

(11)   +        sen ‘+C1  cos  ‘+B  sen 3’±C  cos

+  Bsen5’  +  C,cos5’±

COEFICIENTES  DE  LOS  SENOS  Y  COSENOS  DE  LOS  .MÚLTIPLQ$

PARES  DE  ‘

La  fórmula:

X      XS
L(1—x)=—X----  —

aplicada  á  la expresión  (6), da:

/  (‘+  j’)e2  ±   e4  ±

(JY+i‘)  6i’
e  +

,1                  3
 2z  _(‘_i’)e—  

—       e6  
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de  donde  se  deduce

sen  2’±

±              22          sen4±

±,±i  sen6’±

cos2’±

÷i‘)2—(i’—i’)  ‘cos  4  ‘  ±

2.2z
(J±i‘)——

•                        23i         — cos6  +.....

Comparando  con  (10),  se  tiene  de  una  manera  general:

(]‘±i’)’1  +(‘—
2n

(12)

E  —  _____________________________2ni

Se  tiene  desde  luego  desarrollando:

(‘+z  +(  1’—z  ‘r  =  XD’  —    1±

 (n--l)(n—2)(n3)  

(]‘±i  ‘Y‘—i  )   •1

,2rn

(n.—1)(n—2

1  2       —

Se  tiene,  finalmente,  haciendo  n  =  1,  n  =  2
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D4 =  ID’  =  ID  cose A —  senA  cos A

D
2

ID’3
—E)’’2

E(==cos2A+IDsenACOSA

E3 =  13   —

Se  deduce  de estas  fórmulas:

 =D1  ±E4tgA       =E,—D,tgA
 1’’

i            t         —,
j.J2  =               1  =  .LJ  

(13)           1                            1
D3  =--D45—D,E,2      E5 

La  segunda  de las ecuaciones  (12) muestra  que  si.’  ó
(E,)  es  nulo,  E  será  nulo  cualquiera  que sea  n;  entonCéS
los  términos  que  contienen  los  cosenos  de  los  múltiplos
pares  de  ‘  desaparecerán  todos  del  desarrollo;  esta  qr-’
cunstancia  se  presentará  cuando  los  coeficientes  ..A,, y

sean  nulos,  es  decir,  cuando  los  hierros  estéi  repar
tidos  simétricamente  con  relación  á  la  aguja.

COEFICIENTES  DE  LOS  SENOS  Y  COSENOS DE  LOS  MÚLTIPLOS

IMPARES  DE  ‘

Desarrollando  las  potencias  —    de  los  dos  últimos
factores  de cp, tenemos:         -
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—2 z  -  21±l(Izs)e_22  ‘±

±(‘—i’)2e   ±.

—  2  =      (‘±i’)  e2--

Se  deduce  de las  ecuaciones  (12)

(I’—i’)n=n(D  —iE)

cuyos  valores  sustituidos  en  los desarrollos  procedentes,
dan:

1            2’ 3            4’
1  -f---  (D—i,)  e —   ±--  (D—iE)  e      ±

1           2’    3
.1  ±  --(D,±iE1)e  ÷--(D±iE2)e   ±.....

inu1tiplicando   no  conservando  más  que  los  térmnos  e
‘•segundo  orden,  por  ser  de  primero  el primer  fáctor  de r,
se  obtiene:

1   ±(D+iE)  e2’  ±+ (DiE1)  e —2i’  ±

3           4•’ 3             4’
±—-(D±iE2)e   +--(D—iE)e  

•  Multiplicando,  en  fin, por  el  primer  factor  de (8)obte-
-•  nemos:
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(D1-iE1)  ( c:’±iI3’)  ±       2

•     ±Ei’)(’_i’)]e’±

1                     .1

 

±  [-  (D—iE1)             (D2—iE) (‘—i     e3 

3                            5i’
+f-D2±iE(’_i’]e    ±

3  —5i’
±    (D —  iE)  (  ±      e

Para  obtener   con  términos  hasta  de tercer  órderí,’
basta  tener  en cuenta  los  términos  de primer  orden  en  ,

es  decir:

1            .,   1
—  i’)e  ±  --  (‘  +  i’)  e  —

de  donde

(‘±i’)  e’+

(‘.i’)  e      ±

1              3’’ 1
+(c—i’)3e   +(‘±i’)3e    1
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Desarrollando  los  factores  de las  potencias  positivas
•          ó indicañdo  sólo los  desarrollos  correspondientes  á

las potencias  negativas  puesto  que  se .deducen de las an
teriores  por  el cambio  de  i en  —  i,  tenemos:

1      .  •D2±E2      E  •  D’
4

•  :          + E  i’  1
4                 ee    +

‘+

—(±)  ‘]  e3’±  •e3’±

-

 --

15)    -   ‘           (?2  ±  t2)  l  —  j  (‘t  ±

•   :  •  ±  2)  ‘  e   ±     .. ....  e     ±

.-..        —3’  C-i’  —  ‘)  ie   ±

 

Los  diferentes  términos.  de  los  segundos  miembros  de
(14) y (13) son de la  forma

+(M_iN)ePi’+  +1iN)e    ‘

cantidad  que puede  escribirse,
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pi’  —piC’     pi’  •—.-pi’

Me+e                    —e

es  decir,

Mcosp’±Nsenp’

Aplicando  esta  transformación   los  términos  de  los•
desarrollos  precedentes,  é  identificando,  según  «11 );, los
coeficientes  de los senos  y cosenos  con  los de  la  serie  tri
gonómétrica  buscada,  se obtiene:

B=’—  (I’  D, + ‘  E,)±  (c’+  “  ±‘

±(D±E)B’,

C(=  c’  +  (c’  D,—’  E,)±  (‘-F  ‘)  c’±

1.          ±(D+E)’,
B2-(’D1_’E,)±  (3’”)  ‘—

(16)     -           3
—--(‘D  +‘E),•

C=--(c’  D,---’E4)—J-  (3 ?2  —     

±--(‘D0—’E2),

B3=(’D—c’E,,)

C3=4(c’D±’  Es).                         -•

Para  obtener  las  fórmulas  que dan ‘  y  c’  en función
de  B1 y  C,, con  la  aproximación  de los  términos  de  tercer
orden,  se  puede  reemplazar  en los segundos  miembros  de
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las  dos primeras  ecuaciones  (16),  y c’  por  B1 y C1 en
los  términos  de tercer  orden,  y  tendremos:

(i  -    ±  D±E)  ,  E    (i -  C+B)  B

liminando  ‘  y  ‘  sucesivamente  y  suprimiendo

os  trminos  de cuarto  orden  se obtiene

(1         B1÷c1,

(i  ±!)‘(i  -           ___

ms  como  en los  térnino  de tercer  orden  se puede  sus

tituir’  y  c  por  B  y  C1, tendremos

)-E  E’  =  D±E  B1
4             4

y  de aquí,

(17)•                   :      1

(C1 D(  B1 E1) —  --  (B  ±  C)

Queda  por  deducir  de Jasfórmulas  (16), los  valores  de
los  coéticientes  B2, C1, B3 y  C3  en  función  de  los  coefi
cientes  BC1,  D1, E1, D y E.  Para  esto  bastajt  reempla
zar  ‘  y  ‘  por  los  valores  deducidos  de  (17), aproxi
mados  al  primero  6  segundo  orden,  según  convenga,
para,  obtener  la  aproximación  pedida.

Ordenando  los  términos  por  su  magnitud.

D+E     ____

CI
4             4
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—  [‘‘D±  

+   (‘  D,  —  ‘  E)  ±  94 (‘  —  32)

Reemplazando  en los  términos  de segundo  orden  ‘Y
‘  por

B  +  --(B1D±C1E),       C —

y’  en  los  términos  del  tercero  por  B,  y  C,,  tenemós:

B=  --(B1 Df —  C,E)±--(D  -  E)B1+--C1  DE—

—  --(B  D±  C1E)  —(B  —3  C)B,

C2=  -(CjDl±B,E,)_+(D_E)C,±-BjDjEi+

+    C,D2—B,E)±(C  —3B)C,;

notando  que  según  las  ecuaciones  (13) se  tiene,

S2  T’—                    E’
iJ,  =             — J.J  .L  

reemplazando  y reduciendo,  tenemos:

a,  =  (B, D—C  E,)—-- (B  D2-f-C, E)±  (3C—B)  B,,
(18)      1                          1

=  (C1 D,±B  (C, D,—B1 E0)—  (3B—C)Cf,

Se  tiene,  en fin,  para  B3 y  C,•
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B3  =  -  (B1 D8 —  C1 E8)

(19)                  3

ÁN0TAcIÓN  DE  “MANUAL  DEL  ALMIRANTAzGO

Para  volver  á  las  anotaciones  usuales,  bastará  hacer

las  sustituciones  siguientes:

enlugardeB8    FenlugardeB8    L enlugardeB8

—     C,    G    —    C2   M    —     C
D8   H    —    D1   N    —

.1.E.  —    E8  K    —    E8  P  ‘  —    E1

obtienen  así  las  fÓrmulas  (20)  siguientes,  que  deben

sustituir  á  las  que  da  el  Mantuil  del  Almiranta2go,  cuan

do  los:  términos  de  segundo  orden  en  A  y  en  E  no  son

despreciables.  Las  fórmulas  de  la  derecha  son  las  del  Ma

nual.  (Ap.  1,  X),  aproximadas  al  tercer  orden,  suponiendo

‘yE  de  segundo.

tgA,

1=D±EtgA,

=E—DtgA.

1                1

H  =  -  (D2  —  E2),     II  =  -  D2,

K  =D.E.,         K  =D.E.,

1                1

N  =-D8_D.E2,    N

P  ==D8Ej-E3,     P  =0.

Estas  primeras  fórmulas  son  exactas,  es  decir,  que  si

los  coeficientes  A,  D  y  E,  son  conocidos.exactamente,  los

primeros  miembros  son  exactos.  No  sucede  lo  mismo  con

/
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las  siguientes,  que, no  están  más  que  aproximadas  al  ter
cer  orden  con  relación  á  B,  C,  D  y E:

±  (fi ID ±  C E)      ± B2) fi]  sec. A,

 =[C(CD_BE)_(C2±B2)C]SeC.A1

F  
(21)                   1             1

G  

L  =-(BH--CK),

M  =(CH±BK).

Hemos  puesto  en  evidencia  los términos  de estos  coeñ
cientes,  que  dependen  exclusivamente  de  los  coeficientes
de  primer  orden  B y  C,  y  para  los otros  hemos sustituído
á  los  coeficientes  ID y E  los  coeficientes  de  órdenes  supe-.
riores  que  dan  las  fórmulas  más  simétricas;  los  valorés
de  estos  coeficientes  están  desde  luego  dados  por  las fór
mulas  (20).  .

Para  estas  últimas  cantidades,  el  Manual  da  las  fÓr
mulas  siguientes,  que  están  aproximadas  al tercer  orden,
suponiendo  A y  E  de  segundo  orde.n,  mientras  que  la.
precedentes  suponen  E  de  primer  orden  y  A  de  orden
cualquiera..

 =  1 _D—(B2±C2)C±BE.

F  =     D_B2±(C2_D,B_’CE.   .‘.
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G

L  =  .-  Bp,

Las  fórmulas  (21) se  convierten  en  estas  cuando  se les
 restricciones  admitidas  por  el  Manual.

?Fórmulas  de aplicación.  —  En  la  practica  basta  tener
ex  cuenta  cantidades  de  segundo  orden  Las  fórmulas  de
aplicación  soii  entonces  las  siguientes,  en  las  que  las
letras  con  acento  designan  los  valores,  en  función  del

de  los  arcos  expresados  en grados  por  las  mismas
1etas  sin  acento

—        A

/ [B’H(B’D’±C’E’)]sec  A

c  [C’_+(C’D’_B’E’)]sec  A

D  ±  E’ tg  A,

(22)  E’—D’tg  A,

F  --  (D’  —  CE’),

G

H

=DE’ÓED’

Nor&  Para  el  Cálculo  de los  alores  de  F  G  H  y  E,  en las  tablas  111, VIII
‘  y  Xvi,  se han  sustituf4o  D’  y E’  los  senos  de  estos  arcos,  que  no  difieren  más

que  en  cantidades  de  tercer  orden.

ToMo  XZXV.—S5IDI5MBRa, 184.                        16
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§  II —Fórmulas y metodo para el estudio de las desviaciones de órdene
superiores

En  la fórmula  general

=  A ±  B sen  ‘  +  C cos ‘  ±  D sen 2’ ±  E cos p  ÷  :
(1)        ± F sen 3’  +  G cos 3’  ±  H sen 4’  +  K cos 4  

±Lsen5’+Mcos5±Nsen6’±Pcos6’±  -

los  coeficientes  B,  Ç,  D  y  E  son  de  primer  orden  .con:
razón   los  coeficientes   ,  I  y  de  la  fórrnuht
exacta.  Los  coeficientes  de  las  demás líneas  se  expresan;
como  lo  hemos  visto,  en  función  de  éstos,  y  son  de  2.°,:
de  3.°...  de  n.°  orden  según  que  pertenezcan   la  2.&,
38  nG  línea.

Por  consiguiente,  es  necesario  tomar,  para  expresión
de  la  desviación,  la  fórmula  (1) con  una  línea,  dos,  etc.,
según  el orden  de aproximación  que  se  desee.  En  gene
ral,  para  una  aproximación  de  n.°  orden,  se  deberán.
tomar  4 n  ±  1 çoeficientes,  á  los  que  se  debe  supónerun.
valor  no  despreciable.

DETERMIÑACIÓN  EXPERIMENTAL  DE  LOS  VALORES  DE

coEFIcIEwrEs.—Para  obtener  sus  valores,  basta  observar,
tantos  valores  de   á  rumbos  conocidos  ‘  como  coefi.?
cientes  del  orden  de aproximación  adoptado.

Cada  observación  da  una  ecuación,  y  el  conjunto,  un
sistema  de ecuaciones  con  el mismo  númer  de  incógni’
tas  que  hay  que  resolver.  Pero,  para  atenuar  la  influen
cia  de  los  errores  de  las  medidas,  es  preferible  tomat.
mayor  número  de  ecuaciones  y  aplicarles  el  método  de
los  mínimos  cuadrados.

Se  sabe  que  este  método  consiste  en  multiplicar  cada
una  de las  ecuaciones  por  el  coeficiente  de  la  misma  in
cógnita.  en  cada  una  de ellas,  y  sumar,  miembro  á  miein
bro,  los  resultados  obtenidos.  Operando  así  para  todas
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-        se obtiene  un  sistema  de  ecuaciones  defi
-    o que  aquéllas,  que  no  hay  más

r  por  los  métodos  ordinarios.  .En.  el  caso
..al,  los  cálculos  son  de  una:extrema  sencillez  si  se

iéne  cuidado  de  emplear  los  valores  que  convienen  á
rumbos  equidistantes  de la  aguja.

rzl  del  Alrniránta8go  ha  indicado  las fórmulas
y  reglas  que  hay  que  seguir  para  la  aplicación  de este
método  á la  determinación  de los  coeficientes  de  pi imer
orden,  pero  es necesario  para  el  estudio  actual  comple
tar  las  fórmulas,  para  tener  en  cuenta  los  términos  des
preciados  á  consecuencia  de  la  hipótesis  sobre  el  orden
de  magnitud  de   y para  extender  el  método  al  cálculo

‘lóstérminos  de segundo  orden  F,  G, H  y  1<.
  Es  inutil  reproducir  los desari  olios necesarios  para  es

tablcer  los resultados  que  siguen,  puesto  qúe  se  deducen
rn.úy  fácilmente  de las  propiedades  de  las  sumas  de  los
senos  y cosenos  de  arcos  terminados  en  puntos  equidis
tantes  sobre  la  circunferencia  trigonoxnétrica.

;‘:*Designando  por  ‘l  sen p’  la  suma  de los  valores  de
sen  p ‘  para  los  n  valores  equidistantes

p  ‘,  p  (‘  ±   p  (‘  +  2         p (‘  ±  (n -  1) -2D
tiene  en el  caso  de  n  =  4,  despreciando  desde  los tér
minos’ d  cuarto  orden  en  adelante:

 4=A±Hsen  +-Kcos4’,
 sen ‘  =  B ±(G  —  M) sen 4 ‘  ±  (L  F) cos 4 C’,

(23)        cos ‘  =  C ±  (F ±  L) sen 4 ‘  +  (G ±  M) cos 4 ‘,

�-  sen2’=D  +(1—P)  sen4’+(N—D)cos4±
•  *  P sen 8 ‘  N  cos 8 ‘,

+  N sen 8 ‘  +  P cos 8 ‘,

Estas  fórmulasno  difieren  de las  del  Mznual  más  que
por  la  adición  de los términos  que  tienen  P por  factor

-1

•

A



En  fin,  en  el caso  de  16 observaciones  equidistantes,  se
tiene:

El  cIcu1o  de  los  primeros  miembros  de  las  fórmula’
(25)  se  obtiene  con  rapidez  por  medio  de  tablas  de  lo
modelos  IV  y V.  Las  anotaciones  S.,, S4, S6, designan  rés
pectivamente,  como en  el Manual  del Almirantazgo,  ló
senos  de los  arcos  de 22° 30’, 45° y 67° 30’. Las  desviai
nes  corresponden  á  los 16 rumbos  principales  dela  aguja.

Las  fórmulas  (24) muestran  que,  por  medio  de  odh
desviaciones  observadas  l  ocho  rumbos  principales,  sé
pueden  obtener  los tres  primeros  coeficientes,  exactos  4
tercer  orden,  y  los  cuatro  siguientes  al  segundo  orden..
En  cuanto   los  dos  últimos,  están  contenidos  en  dos
ecuaciones,  pero  estas  ecuaciones  no son independientes

Se  podrá,  sin  embargo,  deducir  K tomando  el  N.  como
primer  rumbo  de observación,  y H  tomando  N. N.  E.
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Si  se  hace  n =  8,  se obtienen  las  fórmulas  siguientes:  .

¡ k

(24)

1
1

1  =  A,
81sen’=B,
81cos’=C,

E81sen21=D+Psefl8’_NC0S8’,
1cos2’=  E±Nsen8’±Pcos8’,

1  sen 3 ‘  F  +  M ser  8 ‘  —  L  cos 8 Ç,

 1cos3’=G±LSen8’±MCOs8’,
1  sen 4 ‘  =  II  + K sen 8 ‘  —  II  cos 8 ‘,

 1cos4’=K±Hsen8’±KCoS8’..

1  =  A,
‘1G  Isen  Ç  =13        ‘6ICOS

(25)     �‘°  1 sen 2 ‘  =  D,     - ‘°  1 coS 2’  =  E,

   1 sen 3 ‘  =  F,          1’ cos 3 Ç =
Vt(  1  sen  4Ç  =  1-1,          1 cos4’  =K.



tu

DESVIACIONES DE 11AS  AGUJAS              233

RIFICACIÓN DE L4  CONCORDANCIA DE  LOS RESULTADOS
LA  TEORIA CON LOS DE LA EXPERIENCIA

.  Resulta  de lo que  hemos  vista  anteriormente  (22), que
‘coeficientes  F’, G,  H y  K  están  ligados  á  los  B,  C,  D  

 las  fórmulas  siguientes,  con  la  aproximación  de
rminos  de  tercer  orden:

F  (BD’  CE),
(26)

KDE’óED’

4’or  consiguiente,  para  efectuar  la  verificación  de  que
se  trata,  basta  calcular  los  valores  de  F,  G,  Ji  y  K  por

:  ::  ta,  fÓrmulas  con  los  de  A,  B,  C  y  D  dados  por  la
abla  IV, y comparar  los resultados  con  los valores  dados

jprla  tabla  V  para  estos  coficientes.
•  Calcularemos  después,  como  veiificaión  complemen

tana,  las  desviaciones  á  los  16  rumbos  principales,  con

::,.iór.mu1a  (1),  comprendiendo  los  términos  de  segundo
;.:0en,  empleando  sucesivamente  los valores  teóricos  de

estbs  términos  y  los  valores  obtenidos  por  el  método  de
los  minimos  cuadrados

cálculos  .se efectúan  muy  fácilmente  por  medio
*:ú  tabla  del Manual  del  Almirantazgo,  análoga  á  las

-  tblas  IX y. X  Las  olumnas  de  estas  tablas  son  idénti
 las  de las tablas  IV y  y,  pero  ei  ellas  los arcos  que

hy  que  multiplicat  por  los  factores,  son  los  valores  de

lbs.  coeficientes  escritos  á  la  cabeza  de  las  columna
:-.  dmás,  las sumas  se  hacen  horizontalmente.

*NOT.A  RELTIVA  Á LAS  AGUJAS  ELEGIDAS  PARA  LAS  COM’
ROBAcIONEs.—Las  agujas  que  se  han  elegido  para  efec

 stas  coprobacjones  son  las  del  Trident  y del  Wa
rrior,  que  han  servido  para  los  ejemplos  del Manual  del
Almirantazgo,  y dos  agujas  de  los  acorazados  franceses
4miral-Raucijn  y  Requin

                  u     ••.    ..•
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Para  las  dos  pilmeras,  la  parte  preponderante  de  1
desviación  total  es  debida  al  magnetismo  permanente
(coeficientes  B y  C), para  las  otras  dos,  al  contrario,  los

términos  riás  importantes  son los que  dependen  del mg-
netismo  inducido  por  la  componente  horizontal  de la ‘Ti,
rra  (coeficientes  D y  E).  En la  última,  los  coéficientes’’
y  E,  debidos  ¿1 l  falta  de simetría  de  los  hierros,  tienen
un  valor  bastante  importante  para  que  no  se  les  puedá
considerar  como  de segundo  orden.

De  esta  manera  se  han  considerado  todos  los  casos  par
ticulares  que  pueden  presentarse.

Para  las  dos primeras  agujas,  los términos  de seguno
orden  son pequeños;  pero  este  inconveniente  está  com-:
pensado  con  la  excepcional  previsión  con  que  se  han  be
cho  las  observaciones

§  111.—Aplicaciones.

PRIMERA  APLIcAcIÓN.—Acorazado inglés  TRIDENT  

dard  compass).—La  aguja  de que  se  trata  es  una  de  las,
que  han  servido  para  los ejemplos  citados  en el  Manual
del  Almirantazgo.  Las  medidas  se  han  hecho  con ‘uiia
precisión  inusitada,  como lo  demuestra  la  concordancia
casi  perfecta  de los  valores  de A,  B,  C, D y E,  calculados
en  este  trabajo  con  16 y  después  con  32  desviacione  á
rumbos  equidistantes.  .

La  tabla  1 da  el cálculo  de  los  coeficientes  F,  G, HyK;’
los  valores  de A,  B,  C,  D  y  E,  necesarios,  para  la  tabla

siguiente,  han  sido extractados  del Manual  del Almiraitazgo  (parte  III,  sección  II,  § 1). La  tabla  III  da  el cálculo

de  los  valores  teóricos  de los  coeficientes  de  segundoor
den.  Se  ve  que  el único  coeficiente  que  tiene  una  magnitud  sensible  es  F,  y  que  el  valor  que  le  asigna  la  teoría,

es  casi  igual  al  que ha  dado el método  de los mínimós  cua
-          drados.                                  -,

Para  demostrar  que  las divergencias  de  los valores  de



c  =  40’ y  =  —  2°;

.anotaciones  usuales  se  tiene:

F=ccos3,             G=csen3,

se  deduce  de aqui,

F=39°8’,

s  tiene,  en resumen,  comparando  los valores  teóricos  con
/   los  deducidos  de  las observaciones  por  los  dos  métodos

F      G      H      K

Valores  teóricos                         + 43’   —  4’    + 4’    ± 1’

Valores  expe  Mótodo de mínimos  cuadrados   + ó’    + 6’    + 1’   —5
flmentales  Mr Faye                   ± 40’      4’

La  comprobación  puede,  pues,  considerarse  como  con
:çluyeñte.  ..  .  ..  .  .

SEGUNDA  APLICACIÓN  —  Acorazado  ingles  WARRIOR

(Standard  Compass)  —Como el  anterior,  esta  aguja  sir
:•ió  d  ejemplo  para  el  Manual  del Almirantazgo.

En  la  tabla  II se  da el  cálculo  de  los  coeficientes  F,  G,
HyK  por  el método  de los  mínimos  cuadrados,  y  en  la
tabla  III los valores  teóricos  de los coeficientes  de segundo
orden  calculados  con  los  valores  dados  por  el  Manual
para  los coeficientes  A,  B,  C,  E) y E  (parte  111, sec  II,  3)

Los  resultados  obtenidos  son  los  siguientes

.

:.:    .‘..     .  .  .  .
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otrqs  coeficientes  pueden  ser  atribuidas  á  los  errores
ervación,  basta  Qrnparar  estos  resultados  con  los

os  por  Mr.  Paye  (Tracé  cl’4stronomie  nautique,
“2),  tratando  las  mismas  observaciones  por  otro

Inét  xlo  de cálculo  (método  de Maye;r)
r..  Paye,  con. las  anotaciones  adoptadas  en  su  obra,
na  el  conjunto  de: los  términos  que  tienen  3 ‘  por
.mento  por

c  sen 3 ‘  +  )

y  obtuvo  los valores  siguientes
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F      G      li

Vores  teóricos               — lo  41’  —  36’   + 41’     ±1’

Valores  experimentales—  lo  38’   — 2&   +  39’    -  6»

La  concordancia  es  notable,  aun  lo  es  más  que  en  el

caso  precedente  por  ser  más  sensibles  las  magnitudes  de

las  cantidades  que  se  comparan.

TERcERA  ApLlcAcIóN._Acorazado  francés  A1ILA

DIN  (bitácora  del  Farcot  de  popa)  —Las  i  azones  por  ls

cuales  se  ha  elegido  esta  aguja  son  las  siguientes:  .‘

•a  Los  coetiCientes  B  y  C  de  la  desviación  selnicircAlar

-          fueron  notablemente  disminuidos  por  medio  de  bars

imantadas,  pero  la  desviación  cuadranta,  cuyo  térmiflo

en  D  era  importante  (18°),  se  dejó  intacta.  Se  está  as.en

presencia  de  condiciones  diametralmente  opuestas  á,  liis

•        de las  agujas  del  TRmENT  y  del  WAREIOR,  para  las  qué  D

4..              era poco  sensible,  y  la  desviación  semic’rcUlar  prepon

derante.

2.  Los  documentóS  remitidos  al  Servicio  HidrográfiCp,

contenían  los  resultados  directos  de  las  observaCi9IÇ

hechas  haciendo  girar  al  buque  sucesivamente  en  los  4os.:..

sentidos.                                                 •

Esta  circunstancia  permitía  comprobar  los  valores1m

dios  adoptados  para  cada  rumbo;  adémás,  se.  tuvopça

sión  de  analizar  los  efectos  del  sentido  de  la  rotació.Q

bre  los  valores  de  las  desviaciones.

Se  han  analizado,  separadamente,  las  series  de  desvía

ciones  en  los  dos  sentidos.  Las  tablas  IV,  y,  VI  y4Jil

contienen  los  cálculos  de  los  valores  experimentaleSd

los  nueve  coeüciefltes.

Los  valores  teóricos  de  los  coeficientes  de  segundó  or

den  están  calculados  en  la  tabla  VI  con  las  dos  seres  de

los  valores  de  A,  B,  C,  D  y  E  y  con  sus  valores  medios.
 •        •          Es claro  que  estos  valores  medios  son  los  que  se  hubie

ran  obtenido,  formando  con  las  desviaciones  medias  ta

blas  análogas  á  las  IV  y  V.              .            ,.

--



_‘ja         _

4  O53# ±  i°l 8’ --  2°56’  +  l70184_lO44

+1043?  +2055?  _3o7  18051i_O0I8  ______

+1°18’  +2°07’  _3012  +18°05’—i°Ol’

—0°25’  —O°49’ +O0i6  —  0047  Ø043?

:9  pondremos  á la  vista  los  valores  experimentales
..yteótfcos  de lo  coeficientes  de  segundo  orden.

F     G     H     E

Valores  educido    Te8rjeos      ± 18  —31’  +  2°48  —19
‘viacjones  medias                  -
..s  dos  evoluciones.  Experimentales.  —  04’  —57’  ±  3O1’  19’

-  a’rnay  diferencia  es  de 26’  y  corresponde  l  coefi
ciente  G, la  conformidad,  aunque  menos  satisfactoria  que

a:las  agujas  ‘de los dos’ acorazados  inglesés,  parecerá,
Hembargo,  suficiente  para  conflrmar  la  concordáncja

 la teoría  y la  observacjdn,  si se tienen  en çuenta  las’
--  rtencias  siguientes:  ‘

a  Las  observaciones  hechas’ aquí  para  el srvicio  r

‘:dinaiio  son  mucho  menos  precisas  que  las  del TRIDENT  y
‘del  WARRIOR,  que  se  han  hecho  siguiedo  los  ejemplos
J-dél’ifanual  del  Alrnirantago.  LÓS métodos  ‘usados en

la  práctica  para  agujas  colocadas  en  el  Interior  del bu
que,  como la  de que  se  trata,  no  permiten  apenas  çontar
con  una  precisión  mayor  de un  grado

2  a  La  influencia  del  sentido  de  la rotación  es  muy  sen
ible;  la’ tabla  XII  muestra,  en ‘efecto,  que  las  desviacjo.

:‘-‘nes correspondientes  á  un  mismo  rumbo  pueden  diferir
4°  (W  N  W)  Esta  influencia,  debida  á  la  lentitud  con

-*  -teel  rriagnetismo  toma  su  estado  de equilibrio,  introdu.
ce  una  perturbación  en el  fenómeno  que  nos proponemos
comprobar  Se  dsminuye  su  importancia  tomando  las

1       1.,
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‘ciremos  aqí’  los• resultados  de  las  tablas  IV,
Çvi  y  VII:

I’
brestrj

‘‘‘aies  aes

F

_0012?

+0°19’

+000

—0°16’

G

—  0°4 1’

_O057

—  00:6,

H

+3°25’

+  2°37’

+  3°Oi’

+  ()024

E

_0024

_0011,

_0018?

_dooo,
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medias  de los resultados  correspondiçntes  á  las do  sees

de  evioluciOneS, pero  no  se  le  hace  dsapaeCer  comple
tainente,  porque  depende  tambiéfl  de  la  rapidez  co4Ue
se  ha  hecho  el  movimiento,  rapidez  que  las  dificultaceS

1          de la maniobra  hacen  esençiallfleflte  variable.  Se  puede

desde  luego  comprobar  por  los  valores  dados  antei9r
mente  de los  resultados  obtenidos  en los  dos sentidos,  ue
las  diferencias  entre  el  valor  teórico  y  los  experimeflt

les  medios,  son  mucho  menores  que  las  de  los  valoréS
experimentales  correspondieflte5  á  las  dos  evoluciones.

Se  obtiene,  ademas,  otra  comprobación  de la  conforii)I
dad  entre  la  teoría  y  la  experiencia,  calculando  la’dé-.
viación  it los  diferentes  rumbos  por  inedio  de la  seriét
gonométrica  completada  sucesivamente  con  los  valores

:.            teóricos, después  con  los  valores  experimentales  de los
coeficientes  de segundo  orden,  y  comparando  los reSldU05
obtenidos  en los dos  casos. Estos  citiculOS se hai  efecii’
do  por  medio  de  las  tablas  IX, X y  XI.  Los  resultados
estitn  escritos  unos  enfrente  de  otros,  con  los  résiduoS,
en  la  tabla  XIII.

El  examen  de esta  tabla  muestra  que,  los  residuos  des-
preciados  en los  dos  casos  son  del  mismo  orden  de  niag

nitud.  Se encuentran  al  S.  S. W.  y al  N.  W.  dos resiiÜoS
mayores  de l  para  los  resultados  de  los  valores  teóricoS;

F            pero estos  dos residuos  son  todavía  del orden  de tud  que  las  circunstancias  enumeradas  anteriorméI1te

permiten  atribuir  it las  observaciones

INFLUENCIA  DEL  SENTIDO DE  LA  ROTACIÓN SOBRE LOS

i                            VALORES DE  LOS  COEFICIENTES

-               Se admite,  en general,  que el sentido  de la  rotación  tie
4  ne por  objeto  modificar  sólo  los  coeficientes  A y  E.  La

tabla  anterior  demuestra  que  todos  los  coeficiente  se  ál
teran  it la  vez  en cantidades  del mismo  orden.

Si  se  examinan  en seguida  separadamente  los  valores
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rkos.  y  los  experimentales  de  los  coeficientes  de se
lóordén,  para  cada  evolución,  se  obtiene,  según  la

•

F      G      H     .K

Valores  teóricos1-  9’  —  27’  +  p32’  —‘  31’
 Valores experimentales—  12’  —  P13’  +  325’    24’

ValoÑs  teóricos±  28’  —  34’  +  3O2’  —  6’
“e  babor.  Valores  experimentales...;  +  19’.  _:.  41’  +  237’  —  11’

a  conformidad,  muy  satisfactoria  para  la  evolución
,re  abr,  está,  por  el contrario,  alterada  sensiblemen

.para  la  evolución  sobre  .estribor.  .La  teoría  de las  des.
vtaciones,  no  aplicándose  á los  efectos  de la  lentitud  del

-  magnetismo,  es  natural  que  tenga  discordancias,  y  estas
rdancias  deben  ser  tanto  mayores  cuantç  más  rápi‘ó  irregular  sea  la  rotación.  A  falta. de datos  precisos

sabre  la  manera.  cómo  se  deben  hacer  las  operaciones,
sólo  se. pueden  formular  hipótesis  sobre  la  causa  de las

-  -  rencias  entre  los  resultados  obtenidos  en los  dos  sen
;  por  ejemplo,  la  hipótesis  de  que  la rotación  sobre

estribor  se  ha  de hacer  con  mayor  rapidez  que  la  rota
nsobre  babor..

ÇARTA  APLIcAcIÓN.—Acorazado francés  REQUIN (bi
•a  de estribor  de  popa).—Se  . ha  elegido  esta  agujá

r:uiotivos  análogós  por  los  que se  eligió  la  anterior.  El
rumento  de  qué  se  trata  tenía  una  desviación  cua

drantal  muy  considerable,  y  su  desviación  semicircular
(B  y  C)  estaba  notablemente  disminuida  por  medio  de
barras  imantadas.,  Además  presentaba  los  coeficientes  A
y  E,  bastante  sensibles  (A  ±40  23’ y E  =  ±  50  56’)

-No  se  tenía,  como  en  la  precedente,  un  medio  directo
.  comprobar  la  exactitud  de las  observaciones;  pero  se
tenían  los resultados  de  dos  regulaciones  con  un año  de

rvalo  (Febrero  de .1889  y  Marzo  de 1890).  En  este  in
rvalo  no  se había  hecho.  ninguna  modificación  impor
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-    tante  en. el casco,  y,  por  coniguiente,  debían
variado  poco  los  coeficientes  A,  D  y E.

A       D       E......

Febrero  de  1889.  +  4°35’   ÷ 1446’  +  6°25’(l),

Marzo  de  1890±  4°56’    +  14°1l’  +  6°82’

Esta  concordancia,  á  pesar  de  los  cambios  de barras
correctoras  que  modificaron  notablemente  los  coeficien
tes  B y  C, es  para  inspirar  confianza  en  las  observacj-.
nes.  Se  han  elegido  las de Febrero  de  1889.        ..

Las  tablas  XIV  y  XV dan  el  cálculo  de  los  nueveço-”
eficientes.               . .

La  tabla  XVI  da  el  cálculo  de  los  valores  teóricos  
los  coeficientes  de segundo  orden.  El  examen  de los  re
sultados  escritos  en  la  tabla  y  copiados  á  continuación,:
hacen  notar  claramente  la  concordancia  entre  la  téoria
y  la  experiencia.                .        .  .

F      G      H      .K

Valores  tóricos40’    + 40’   ±  1°37’   +  1°32’

Valores  experimentales—  1°02’    +  36’   +  1°36’   +  l°jS’

Lo  mismo qúe para  la aguj’  del AlIRAL-BAuDIN,  se han
calculado  las desviaciones  por  medio  de  las  tablas  xVtT
XVIII  y XIX,  empleando  sucesivamente  los  valoie
ricos  y los  experimentales  de los  coeficientes  F,  G, HSI.

Los  resultados  de estos  cálculos  están  en  la  tabla1IX
enfrente  de las  desviaciones  observadas.  .  . .

Lo  mismo  que para  la  aguja  precedente,  los  rídió
despreciados  por los dos sistemas  de valores,  son próxima-  :
mente  de  la  misma  magnitud  y comprendidos,  en  gene
ral,  entre  los  límites  que  se  pueden  atribuir  á los  errores

(1).  Las  diferencias  entre  estos  resultados  y  los  de  la  tabla  XIII  provienen  de

que  estos  últimos  se  han  deducido  de  16 desviaciones,  mientras  que  los  prirners.
se  han  calculado  con  ocho  solamente,  .
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de  hab,r
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‘rvacjón.  Ls  valores  teóricos,  revelan  errores
epcionales  al  N  N  E  (1° 13’) y  al  S  S  E  (1° 48’),
:se  puede  notar  que  los  valores  obtenidos  para  estos  ‘

s  rumbos,  por  el método  de los minimos  cuadrados,
dan  residuos  bastante  importantes  49’ al N  N  E  y  1035f

.aIS’.S.  E.
--  y,  pues,  duda,  de  que  ha  habido  aqui  errores  de
servaciÓn  notablemente  grandes,’

_ii  omprobaciopes  contenidas  en  el § °  pueden  sr
‘consideradas  corno  concluyentes,  y  cbnstituyen.  una  nue.

rmación  d,e la  teoría  matemitica  de  las  deriva
done  que  Sutorizan  paxa  aplicar  en  li  practica  las  con

‘Juientes:
 puede  adoptar,  de  una  manera  general,  para  to

j:  agujas,  la  fórmula:

—  A  +  B sen  ‘  ±  C cos ‘  --  D sen 2 ‘  +  E cos 2 ‘  +
+Fsen3’+Gcos3C  ±Hsen4C’+Kcos4’

2  ‘  Los  coeficientes  A,  B,  C,  D  y  E  de  esta  fórmula,
pteden  ser  determinados,  en todos  los  casos,  por  los  mé
Qds  indicados  en  el  IJíanual  del  Alnu;antazgo,  poi
medio  de  32, 16 y  aun  8 desviaciones  á  rumbos  equidis
antes
•‘Lb  demiis  coeficientes  se  deducen  por  tas fórmulas  si
guientes.

F=+(BD’_CE’)   G4(CD’+BE’)  H—(DD’EEF)

K=DE’ÓED’,

enlas  que  las letras  con  aento  representan  losvalores,
 función  del radio,  de los  arcos  expresados  en  grados

pór.las  letras  sin acento.
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Las  dos últimas  fórmulas  son exactas,  las  dos primeras
están  aproximadas  al segundo  orden.

Résulta  de aquí  que  es  inútil  precisar   priori  los cass
en  que  es  suficiente  la  serie  limitada  á  los  términos  de
primer  orden.

3a  Las  fórmulas  indicadas  por  el Manual  del Almiran

ta3go  para  el  cálculo  de  los  coeficientes   

pueden  reemplazarse  por  las  siguientes,  que  son exactas,
mientras  que  las  del Manual  están  aproximadas  al  ter
cer  orden.

 =tgA  L=D’+E  tgA  =D’—D’tA  i

El  empleo  de la  segunda  fórrnul  es indisjensable  iii’.  
do  A y  E  tienen  valores  sensibles,  porque  la  fórmula  del.
Manual  desprecia  E’ tg  A.

4a  Estando  siempre  las  grandes  desviaciones  cuadran-.

tales  D sen 2 ‘  acompañadas  de  una  desviación  octan-  :
tal   D D’sen4’,  deben estar  dispuestos  los  aparatosde.
corrección  que  utilizan  la  reacción  de las agujas,  de ma-  
nera  que  den  el  mismo resultado  y  no  una  desvi4ciófl.
cuadrantal  pura.

5a  Conviene,  en fin,  agregar,  que la  compensación  de

la  desviación  semicircular  por  los  métodos  usuales,  itt-’-  

la  los  términos  en 3 ‘.

Por  consiguiente,  la  desviación  de una.aguja  cuaiüi’  
ra  puede  hacerse  siempre  que siga  la siguiente  ley  ¡

=  A ±  C sen 2 ‘  ±  E cos’Ç  +  E  sen 4 ‘  + K cos,4’:

En  esta  fórmula  los  coeficientes  A,  E  y K  son  nuló  .:.

cuando  los  hierros  dulces  están  distribuidos  simétrica-
mente  con  relación  á la  aguja

-                         Traducido por

•                    RAFAEL SocTATs.
Teiiiente  de  Atavio,      .
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ACORAZADO  INGLES  «TRIDENT»

STANDARD  COMPASS

TABLA  1’

EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  F,  G,  H,  K.

.CÁLCLILO
de

(desviaciones).

vn
vn
o

5)

OíLC  LOLO

de

G’.

vn
vn
o
o

CÁLC tite

de

K.

vn
vn  CkLOTJLO
o

de

‘0

S6  7083’

S4±l1  54

—  7  51

—1  —2020
—S  6  55

S4  +  10  22

So  ÷  8  56

O

—S6±  2  46

—S4+  ‘6  50

S2  —  6  11

1  —21  10

Se  —  9  11

—S11  15  83

—S6+13,  42,

4’    7736

—    71  38

±  8  10

±  16  .50

E.’N  E...  ±  20  30

±20  20

.-I’I8  05

 ± 14  40

‘  SSE.,’.;  ,+  9  40 4  3  10

‘,  -  3  00

:‘  lT.—  9  40

  WV,—I6  lo

.  ‘V•.  — 21  10—24  00

-

,   N.W’;..  --22  00

  N.N.W..  —14  50

Sumas  de los  ±

Svinias  de1o  -

1

So

— SS

—  S6

o
SG

Se

—  Se

—1

—  S

54

S6

O

—

—,  Se

S2

+

CÁLCTJLO

   de,.

—  3010’  0

±808    l-f.’8°jO’

—1154   ‘0

—1856  —1  —2010

o
+1642    1+1805

±10  22    0

—342  —1  —940

—310’   0

-1-109    1—300

‘0

—  14  .56  —  1  +16  10

o
+22  10    1 —.24  00

+15  33   0

—541  —1  ±1450

69  04  +  57  15

‘68  19  —    57  10

1

o
—1

o

1

o

o
1

o
—1

o
1

(1

—1

o

—  30  10’

—  16  50

+  20  20

—  14  40

+  3  10

-f-  9  40

—21  10

+  22  00

8F+’  5  58

F+  0045’

+ :55  10

55  50

8G=+  0  45  8H=+  0  03  8K=.—0  40

G+  00  06’!  H=+  0001’  K—
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ACORAZADO  INGLES  «WARRIOR»

STANDARD  COMPASS

T’ABLA  II

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  F,  G,. El, K  .

z
O
u

1

SS

—  SS

—  se
O

S6

S4

—  SS

—1

—

SS

se
o
Ss

—  SS

SS

CÁLCULO

dC

.G.

—   0  30’

T   27

+  9  12

±  16  19

—  23  06

—16  37

-i--•  4  16

—  5  30

—.  8  37

+  20  13

+  23  42

—  9  42

—  2  07

—109

ftUMBOS

dela

A.GUJA

CÁLCULO

de
A.

(desviaeiues).

CÁLCULO
de

E’.

N. 6030’ 0

N.  N.  E... —  9  03 S6 8» 19’

N.E —1300 S4—  9 12

E.  N.  E... —  17  40 —  S ±  6 46

E —2215 —1 ±22 5

E.S.E... —2500 —S± 9 34

S.E —23  30 S4—16 37

S.  S. E... —  11  10 S —  10 19

S ±  5  30 0

S.  S.  V.  . ±  22  30 --  S5 —  20 47

S.  W ±  28  35 —  S4 —  20 13

W.  S.  W.. +  25  40 S5 ±  9 50

W

W.  N.  W..

±1915

±  10  30

1

S0

±19

+  4

16

01

N.W

N.N.W..

+  3  00

—  3  00

—S4—

—S6±

2

2

07

46

Sumas  de los  ± ±

Sumas  de los  — —

O

u

O

1

o

—1

O

1

O

—1

o

1

O

o
1

O

—1

CÁLCUL  O

de

H.

-  9000’

+  17  40.

—25  00

+  U  10

±22  30

—  25  40

+  10  30

±300

o

O.
u.

1

o
—1

o

1

—1

0
1

o
—1

O

1

o.

—1

o

oÁLç.rLo

6030’

±•ia  Óo

-22  25

±29  .30

L  530

—28  35

±  19  11

-,0o

74  27

87  34

÷    73  42

—    76  45

±    1  50

—    59  40

±    61  15

—  .    60. 10

8F=—13  07

F—  .038’

8G=—303  8H= +  5  10 8K=+  105

G  =  —  0°  23’ H  =  ±  0039’  E  ÷  0  08’



DESVIACIONES  DE  LAS  AGUJAS 245

ACORAZADOS INGLESES_«TRIDENT» Y «WARPJOR» /

STANDARDS  COMPASS

TABLA  III
PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  VALORES  TEÓRICOS  DE  F,  G,  H,  K,

 COMPARACIÓIq  CON  LOS  VALORES  EXPERIMENTALES

.

FÓRMULAS

F=(BsenD—CSenE),      G=(CsenD±BsenE),

..(DsenD—ESenE);      K=DsenE.

-         “TRIDENT»’

B.±21°38’±2I0,60  D=±3042’÷30,70,..  senDO,065.
C=—3027’_  3°,45;•  E=±OO13+oo  senEO,004.

VALORES

TEÓRICOS       XPERIMERTÁL8

F  2- (21,60  0,065 +  3,45 X 0,004)    + 0°,71F  =  ±  43’      + 

.+(_3,45X0,065±21,63X0,004)  00,07G  —  ‘      ±  6’

=  (  X 0,065 ±  0,22 X 0,004)   =  ±  00,06H  =  ±  4’      + 1’

 =.axo  .  =±0,01K        — 5’
.               “WARRIOR»

220  12’ =  —  22°,2  D  ±  80 56’ =  ±  80,93;  sen  D  =  0,155.

.  Ç—  5°52’=--  5°,87;  E=+0044’±oo,7s;  senE=o,013.

VALORES

.                                      TZÓBICO8      XPR!MZNTLE8

(—22,2X0155+5,87X0,01  =—1°,68F    1° 41’    — jo  ‘
=  -(—  5,87 X 0,155— 22,2 X0,013)   —00,60G  —   36’    —   23’

(93•Xo,155—o,73Xo,o13     +00,68H  =  +   41’    ±   39’

K  6,93XO,Q13  .         ±0°,!”K  +  7’  +  &‘

Toioo xXxv.—SEp!rIzM5R, 1894.
17
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ACORAZADO  FRANCÉS  «AMIRÁLBAUDIN»

BITÁCORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

TABLA  IV

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  A,  B,  C,  D,  E.

(Evolueión  sobre  estribor.)

CLLCULO           .
RUMBOS    de       CiLCULO   c!icux.O   CÁLCULO   o.Cut.C

dela     A       de       de       de    .  

AGUJA      (dsviacifleS)      B.       C.       D.       E.

N—  50  00’    0             1 —  50  00’    0            1 —  50  çy

N.  N.  E..  +  12  40    S5 ±  40  51’    S0 ±  11  42     S4 ±  .8°  57’    S4 ±  8  57

N.  E±  17  40     S  ±  12  30     SS ±  12  30     1 ÷  17  40     0

E.  N.  E...  +  12  25     S5 +  11  28    S  +  4  45    S4 ±  8  47   — S4  —  8  47.

E±400     1+400     0             0          —1—400

E.  5.  E...  —  6  00    S6 —  5    — s5  ±  2  18   — S4  ±  4  15   — S4  .-  4.15.

S  E.—  13  30     S4 —  9  83  —  S4  +  9  33  —  1  +  13  40     0

S.  S.  E...  —  12  40    S  —  4  51   — S  +  11  42   — S4  ÷  8  57     54 —  •8  57.

S±  2  40     0          —1 —  2  40     0             1 ±240

S.s.  W...+18  40  —Ss—  709   _s—17  15     S4+l3  12

S.  W±  18  20  — S4  —  12  58   — S4  —  12  58     1  f  18  20     0

W.  S.W.  -f-  10  10  —Se  —  9  24   —S5  —  3  53    S4 +  7  18  —S4—,jfl

W14035  —1—035     0            0          —1.—0.5

W.N.W.—  8  30  —S0±  7  51     S—  3  15  —S4+  6  01   —S4,-..flt

N.  W—17  00  —  S  +  12  01    S4 —  12  01  —  1  +  17  00    0

N.  N.  W..—  20  25  —  S  +  7  49    S6  18  52  —  S4  +  14  57     S4 —  14:  26

Sumas  delos±97  10  ±      60 30  +      52 80  +     138  26  +      85

Sumasdelos—83  05  —      50 03  —     75  54  —            —     48  56

16A=±14  05  8B+10  8C——23  24  8D=-f-138  26  SE——13  

A.  ±  0  53’  B  — --  1°  18’  C  —  2°  56’  D  — +  17  18’  E  jO  44
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ACORAZADO  FRANCÉS  «AMIRALrBAUDIN»

BITÁCORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

PRA

TABLA  y

EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  F,  G,  H,  K.
(Evolución  sobre  estribor)

1

CÁLCULO

de

F.

CÁLCULO

de

G.

—  50  00’

±  4  51

—  12  30

—  11  28

CÁLCULO

de

±  12°  40’

CÁLCULO

de

K.

—  50  00’

±  110 42’

+  12  50

—  4  45

—400

+  2  18

—  9  83

—  11  42

D5SVIA-

CIONEB

——  5009’

+12  40

±  17  40

+  12  25

+  4  00

—  6  00

—  13  30

—  12  40

+  2  40

±18  40

±  18  20

+  10  10

±  0  35

—  8  30

—  17  00

—  20  25

co

O
U
5’

o

Se

SS

—  se

1

—  SS

Se

S6

o

—  Se

—  Se

Se

•  se

—  Sa

—  Se

—  12  23

17  40

co

O
u
5’

1

SS

—  Se

—  Se

o

So

Se

—  se

—1

—  SS

Se

SG

o

—  SG

—  SS

SS

dé1a
ÁGTíJÁ

N.

Ñ.N.E...

N.  E

‘E.N.E....

E...:..

E  s:  E...

S.  E

 s:’.’.

S.  W...

2w.

N.  W

N.N.W.1.

‘Sulflas  de los +

Sumas  de los  —

—  6  00

±

+  4  00

co

o
u

5’

o

1

o

—1

o

1

O

—1

o

1

0

—1

o

1

O

co

o
Ec
O
SI

1

o

—1

o

1

o

—1

o

1

O

—1

O

1

0

—1

o

+  12

5  33

933

4  51

2  40

7  09

12  58

9  24

+  13  30

40

+

±

+  2  40

-j-.  18  40—  17  15

—  12  58

+  3  53

±035

—  8  15

+  12  01

±  18  52

10  10

—  18  20

±  7  51

±  12  01

—  7  49

—  8,  80

+  0  35

±  20  25

+  17  00

+    61  51  ±    51  56  -4-    64  25  +    37  45

—    63  28  —      62 42  —    37  05  —    41  00

8F  =  —  1  37  8G  =  —  9  46  8H  —  ±  27  20  8K  =  —  3  15

F=—0012!G=—1°13’H+3°25’  K  —  0° 24’
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6

ACORAZADO  FRANCÉS  «AMIRAL-BAUDTN>

BITÁCORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

TABLA  VI

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  A,  B,  C,  D,  E.
(.voción  sobre  babor.)

CÁLCULO

de

B.

O

u

CÁLCULO

de

D.

OCÁLCULO

de

c.
—  30  20’

+14  47

±  14  97

+535

ciLCJL.O

—  3020’

+11•  19±  110 19’

+  20  40

±10  19

CÁLCULO
RUMBOS    de

dela     A.
AGUJA  (desvbeines).

N—  3020’

N.N.E... +16  00

N.E+2040

E.N.E...+14  35

E.÷  4  40

E.S.E...—600

S.E.—12  10

S.S.E...—10  00

S+520

S.S.W...+20  00

S.W±19  40

W.S.W..  +11  10

W—035

W.  N. W. —  12 40

N.W—20  40

N.N.W..  —19  20

O

o

O

S  +  6° 07’

S4 + 14 37

S+13  28

1  +  4  40

SO —  5. 33

S  —  8  36

S5 —  3  50

o

—S—•  7  39

—S4—l3  54

—S610  19

—1  +  035

__56±fl  42

—S±l4  37

—  S5  +  7  24

O

u
04

1

S6

•  SS

SS

O

—  SS

—  SS

—  SS

—1

—  So

—  SS

—  So

O

SS

SI

SG

10  1

—  4  4Ó

+  4  x5+4

±  12

+7

15

10

04

+2

+8

+9

—5

—

—  13

—4

‘0

SS

1

SS

o

—-S

—1

—  SS

o

SO

1

SS

o

—  SI

—l

—  SS

18

36

14

20

29

16

1

o

—  SS

—1

—  SS

o

SS

1

S

o

—  SS

—1

—  SS

ó
SS

±  14 08

+  19  40

+745

-704

+  5:25

•

4ó

—  4  51

14  37

—  17 52

Sumas  delos+112  05

SumasdeloS—  84  45

+  8  57

+  20  40

+13  40

+

l6A+27  20

55

82

07  +

39  —

+    73  10

—     49 51

8B=±23  19

B=+  2055’

150  46 ±

8C—27  32

44•4

46  57

8D—+150  46 8E—2  23

D+  18° 51’  EA—+  1043’ C  =  —  30  27’
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ACQRAZADQ  FRANCÉS  «AMJRAL-BAUDJN»

BITÁCØ  DEL  FARCOT  DE  POPA

 

TABLA  VII

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFIC1ENTS  F,  G,  H,  K.

(Evolución  sobre  babor)

CÁLCULO

de

F.

CÁLCULO

de

K.

—  31)  20’

—  20  40

DES  VIA

dela
ClONES

AGUJA

NN.E.;.  +16  00

+20  40

 +14  35

E.;s.E.—.  6 00

S.E,..’,.  —12  10

S.$.E...  —10  00

+  5  20

S.SW.+20  09

S.W...  +19  40

:ly. s.  •.  +  u  jo

—085
W.N.W.—12  40

NW....—20  40

N.N.W.—19  20

Sumas  de los +

Sumas  de los —

5
O

o

Ss  +  14° 47’

S4  +  14  37

5  35

—  1  —  4  40

—Ss+  2  18

S4  —  8  36

SG —  9  14

o

—S6—18  29

—  S4  j3  54

S2.i.  4  16

1—035

S2  —  4  51

—S4±14  37

—S6±17  52

+    68  27

—    65  54

±  4  40

‘5
ao
O
a

SS

—  SI

—  SG

O

SG.

Si

—  SS

—1

—  SS

Sa

SG

o

—  S6  ±  21  42

—S4±14  37

—Sa—  7  24

+    60

-    65

-4-.  12 10

O&LCULO   CÁLCULO

de        de
G.      H.

—  3°2o’   O

+  607    1+16000’

—l437    O

—1328  —1  —14  35

O

—  5  33    1 —  6  00

—  8  36   0

+  3  50  —1  +10  00

—  5  20   0

—  789    1 +20  00

+13  54    0

+10  19  —1  —.11  10

o

1  —  12  40

o

—1  +19  20

29  +    520

57—    4425

+520

—  19  40

—035

÷  20  40

+

8F=-4-  2  33  8G=—.  5  28

F=+  0° 19’• G—  0041’

42  50

44  15

8H+  20  55

H  =  +  20  37’
8K=—  1  25

K=—  0011’
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ACORAZADO  FRANCÉS  « AMIRAL-BAUDIN »

BITÁCORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

TABLA  VIII

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  VALORES  TEÓRICOS  DE  F,  G,  H  K,

Y  SU  COMPARACIÓN  CON  LOS  VALORES  EXPERIMENTALES

FÓRMULAS

G  =  (C  sen  D +B  Sen E);

K=D  sen  E.

EVOLUCIÓN  SOBRE  ESTRIBOR

E  =  +  1° 18’  ±  1,30;  D  =  ±  17°  18’  ±  170,30;
c  —  2°  16’  —  2093;  E  —:  10  44’  —  10,73;

sen  D   +  0,297.
sen  D  —  0,03.

VALORES

TEÓRICOS       EPERXMEST.LER

±  00,15F  —  9’    —  12’

—  00,45G  —  27’    —  10  13’

±  2°,54.  .  .  ..  H  =  +  8032’  +  3°  25’

K  =—  31’  —  24’

EVOLUCIÓN  SOBRE  BABOR

B+2°55+I°,92  D±18051’+lS°,85  senD=±0,323.

C  —  30  27’  —  00,45;  E  —  00  18’  —  00,30;  sen  E  =  —  0,003.

VALORES-

TEÓRICOB    ET0ERIME1TLER

F  .!  (2,92  X0,323_3,45X0,0o5)           F     28’    -1--  19’

G  (—3,45  X  0,323  —  2,92  X  0,005)          G =  —  34’    —  41’

E  =--  (18,85X0,323_0,3X0°°S)           H—+  3002’    +  2037’

R  —  —  18,85  X  0,005  -           E  —   0’    —  11’

•  

H=(DsenD_ESel11

E  (1,3  X 0,297 —2,9  X 0,03)

G  -—  (_,9X0,297  —  1,SXO,03)

11  =  (17,3  X 0297 —  1,73 X 0,03)

K  17,3  X 0,03

+  00,46

—  —  00,56

+  30,04.....

-  00,09



DESVIACIONES  DE  LAS  AGUJAS

MEDIAS  DE  LAS  DOS  EVOLUCIONES

B+2°07’+2°,12;  D+18°05’=±18o,os;  senD÷o,81O.
-       — 3°  12’    20,20;  E  —  1°  01’  -  —  10,02;  sen  E  —  0,018.

VALORES
-

--                                                 TE3RIOOS      EXPERIMEN7LE8

F    (2,12 X0,31 —  8,2  X  0,018)              F -+  18’    +  4’

G       3,2 X 9,31 —  2,12 X 0018)             G —  31’    —  57’

H    (18,08X0,31— 1,02X0,018)             H ±2°  48’    +  3°  01’

—  ;1808X  0,018                      K —  19’    —  19’

/

dii

+  C0,30..

—  0°,51.

00,32....
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ACORAZADO  FRANG  S  «AMIRALBAUD»

BITÁCORA  DEL  FARCOT  DE  poPA

TABLA  IX

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESVIACIONES  Á LOS  16 RUMBOS  PRINCIPALES,

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TÉRMINOS  DE  PRIMER  ORDEN

BUk(BQ8                                   SU6S SII’  
A   B                E=         desvtar

dela                                  de1osde10S’
O             o

+1018’   ±2°07’   —s°12’                     de
AGUJA                                   +  —

•  orden.--—-

N±1018’  0       1 —3°12’  0        1 —l°O1’  1018’  4013’  — 2’5

N.  N.  E..  ±1  18  S0  O4  S6  —2 58  S4 ±12°47’  S4  —O 43  f4  54  3  41  +11  1

N.  E....  ±1  18  S4 ±1  30  S  —2  16  1  ±18  0  O  20  53  2  16  ÷18

E.N.E.  ±1  18  S6±  58  S0—1  14  S4±1247  —S4  48  1646  114

E±118  1  +2  07  0       0      — 1  +1  01  4  26     + 4  26

E.S.E..±1  18  S6±1  58  — S0+1  14  _S4_1247  —S4  43  513  1247

S.E+118  S4±1  3D  —S4+2  16  —1  —1805  0      504 1805

S.S.E..  ±1  18  S0  49  S6±2  58  —S4—l2  47  S4  —043  505  133d

S±1  18  0       1 +3  12  0        1 —1 01  4  30  1

S.  S.W.  ±118  —S0—0  49  —S6±2  58  S4+12  47  S  —043  1703  1 2  id51

S.W...±t18  _S4_130_S±hlS  1  ±1805  0     2139

W.S.W.+l  18  —S6—1  58  _S0±1  14  54±1247  —S4  43  1601  181404

W±1  18  —1  —207  0       0      —1 +1  01  2  19  207  +  &12

W  N.W.±5  18  _S6—1  58  S0—1  14  _S4—12  47  —S  43  201  1589  —158

N.  W...  +118  — S  —1 30  S4 —2 16  —  1  —18 05  0      118 21  51   33

N.  N.  W.  ±1  18  — S  —0 49  S0  —2 53  — S4  —12 47  S4  0  43  118  17 17  —1  59
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AÇÓRAZADO  FRANCÉS  «AMIRAL-BAUDIN»

BITACORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

TABLA  X
PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESVIACIONES  Á LOS  16 RUMBOS  PRINCIPALES,

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TÉRMINOS  DE  SEGUNDO  ORDEN.

•                ( Vcslores eeperiinentaIes)

•

1’-
fl1JMBde
-  

,dç1a

;

o.

F

+0004’

o.

G

0°57’

IT

t  +3°01’

°

0°18’

°

sus

do los

suis

de los

SUMAS

desvia-

gundo
orden.

Desvia
•ceoncs  Desvia
de  clones

totales
•

• •N.. 0 1 —0057’ 0 4.0018’ 10)5’ l0l5’ —  2055’—  4010’

.

.

.L

•

ç

1L

¡ ‘

-  -

N,N.E..

N.E....

E..  ....

ESE..

a.....
S.SE:.

S...  .......

S.  S,W.

.;S.....

S6

S4

—S

—  1

—S

S4

S6

0

—  S6

S4

±0004’

—3-003

—001

—0  01

—001

—4-003

±004

—0  04

003

S

—  S

—S

0

S6

S4

—S2

—  1

—  S5

S4

—O  22

—1--O 40

-4-052

—052

—040

±022

±0  57

+0  22

040

1  ±3001’

0

—1—301

0

1±801

0

—1—301

0

1 +3  01

0

0

—1-4-0  18

(1

1 —0 18

0

—1+018

0

1—0  18

0

4+018

05’

1  01

052

801

021

026

0  57

3  23

018

0  22

302

0  22

053

0-40

301

0  18

0  04

043

+243

+1  01

—210

—0  22

+208

—019

335

+0  39

±319

025

—-j  18

+1837

+1537

+  4 26

—734

—1301

—825

+  3  29

-4-15  31

±20C9

+13  56

+19  38

+1327

±  4  04

—526

—1420

—1200

±  4  03

+18  50

±1944

-W:S.W. S2 -4-001 S6 —052 —1—301 0 001 353 —352 +1404 +1612

},

-:

W

W.N.W.

N.W..

N  N.  W

1

S5

—S4

—  S6

—1--O 04

+0  01

—003

—0  04

0

—  S6

—S4

S2

•

+0  52

-4-040

—0  22

0

1  +3  01

0

—-1 —3 01

1—0  18

0

—1+018

0

004

3  54

058

0  18

003

3  27

—0  14

+3  54

-4-055

—8  27

+  O i

—13  58

—2083

—15  59

—  002

—10  04

-—193S

—19  26
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ACORAZADO  FRANCÉS  «AMIRAL-BAUDIN>

BITACORA  DEL  FARCOT  DE  PQPA

TABLA  XI

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESViACIONES  Á LOS

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TlRMINOS  DE

(  Vezlores  teóri  cae.)

16  RUMBOS  PRINCIPALES

SEGUNDO  ORDEN

Desvia

dones

totales
orden.

SU1AS1Desvia

tesvia-  clones
clones  de  ‘
de  se-  primer
gundo  orden.’

—  2055’

+11  13

+18  37

+15  82

-1-  4  26

—734

RUMBOS

F=
dela  

AGUJA   +0018’

G=  
B

 —0°31’  ‘  +2048’

340 1  0°3i’  O

N.  34. E..  S0 ±0016’  S0—O 11  11+2018’

N.E....  S+013  —S4±022  O

E.N.E..—8—007 —S6--l-029  —1—248

E —.1 —018  0      0

E.  S.  E.. S2 0  07  S60  29  1  ±2  48

S.  E.....

S.  5.  E..

S4

S6

-+0  13

±0  16

S4—0  22  0

—  S0 +0  11  —l  —2 48

S 0 —1  ±031 0

s• s. W. —  S6—016 —  S0  +0  11 1  +2  48

s.  W.... —  S4 —0  13 S4  —O 22 0

W.  S.W.  S ±0  07 S  —0 29 —2  48

W1 +018 0

W.N.W.  S5+0  07 —  S6 -1-0 29 48

N.W...—S4Ol3

N.  N.  W.  —  S6 —0  16

—S0-+-022

SS—o  i 1

19

—  3045’

+1406

+19  31

±18  06

±.3  49

-,:s  22’

SL1IIIS SUMAS

de  00  de loe

 —0019’
±  —

1—O°19’  0030’

O       Oil

—1+0  19

o

1—0

o

—14-0

o

1—0  19

e)

—1-1-O 19

o

o      1—O

1+2  0

o     —1-iO 19

—1—2  48

—0050’

3004’    ±2 53

054    ±054

O  29  2  55  —2  16

O  37  —0 37

2  48  0  36  -j-2  12

19  )32

CI 27

O  31

2  59

o  19

O C7

19  0  18

3  24

o 4i

)22  +010  .__1301.—42&1;

248  —221—825  4-10461.

0  19  +0  12  ±  3  29. +.  3.411

o  16 +2  4  +15.31’.+18.t4

035  —o 16  +20  Q9.-f-t9.5,

3  17  —3 10  +14  O4-1-1O’54.

o  19  —O 01  ±  0  12  +  O 11.

±3  24  —13 58  1_lO  84

o  13 +0  28  —20 33  _2G  .05!

3  15  —3 15  —15 59H1914
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2

ACORAZADO  FRANGES  «AMIRAL-BAUDIN»

BITACORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

:1             TABLA XII

 ios  VALORES  DE  LAS  DESVIACIONES  OBSERVADAS  HACIENDO

GIRAR  AL  BUQUE  EN  LOS  DOS  SENTIDOS

•

•t•
RUMBOS

  AGUJA

DESVIACIONES  OBTENIDAS

GIRANDO

SOBRE  ESTRLBOR     SOBRE BABOR.

.

DIFERENCIAS

DESVIACIONES

MEDIAS

—  50  00’ —  30  20’ 10  40’ —   40  10’

N.NE. +  12  40 +  16  00 3  20 —l- 14  20

N.  E.  . ±  17  40

÷  12  25

±  20  40
.

±  14  45

3  00

2  10

±  19  10
.

±  13  30

E +400

—600

+440,

—600

040

000

+420

—600

S.  E.. —  13  80 —  12  10 1  20 —  1  50

S.SE

‘‘

—12  40

+240

+1340

±  18  20

—10  00

+20.

+2000

+  19  40

2  40

240

1  20

1  20

—11  20

+400

+1920

+  19  00

WS,:W ±  10  10 ±  11  10 1  00 +  10  40

•W. +  0  35 —  0  35 1  05 0  CO

—  830 —12  40 4  iø —o  3s

—  17  00 —  20  40
3  40 --.  18  50

N.N.W.. —  20  25 —  19  20 1  05 —  19  52
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ACORAZADO  FRANCÉS  «AMRAL-BAUDIN•>

BITACORA  DEL  FARCOT  DE  POPA

TABLA  XIII

CON  LA  COMPARACIÓN  ENTRE  LAS  DESVIACIONES  OBSERVADAS  Y  LAS  CAL

CULADAS:  1.0,  CON  LOS  COEFICIENTES  DE  PRIMER  ORDEN  A,  B, C,  D, E;
2°,  CON  LOS  VALORES  TEÓRICOS  DE  F,  G, H, K;  3.0,  CON  LOS  VALORES

EXPERIMENTALES  DE  F,  G,  H,  K.

RUMBOS

de  la

AOUJA

DESlClOiS

medias

observadas

(‘)

ESiuCIOW

calculadas
.

al  primer

orden.

(u)

ERRORES

(ii)

(iii)

DESVuCIO
,

calculadas
COfl  lOS
lores teOri-
.  (.  

•

(iv)

ERRORES

(iv)Q

(y)

DSTuCi!I8
calculadas-
con  los-  v
lores  epe
rimentales

de
F,  G  H,  K.

(‘vr)  -----‘

-

-

<-vn)

N —-  40  —  2° 55’ +  1°  15’ —  30  45’ ±  00  25’ —  40  10’ ‘  oo’oO
N.  N.  E... ÷  14  20 +  11  13 —  3  07 ±  II  06 —-0  14 ±  13  56 -  —  0  24-

N.  E +  19  10 ±  18  37 —0  
19  31 ±  0  21 +  19  38 +  0  -28

E.  N.  E.. ±  13  30 ±  15  32 ±  2  02 ±  13  06 —  0  24 +  13  27 —  0  03

E +420 +426 +006 ±349 —031 +404 —016

E.S.E..

S.E

—600

—1250

—734

—1301

—134

—011

—522

—1251

+038

—001

—526

—I32Ó

+08!

,0SO

5.  S.E... —  11  20 —  8  25 +  2  55 —  10  46 +  0  34 -—  12  00 40

S

S.S.W..

S.  W

+400

+19  20

+  19  00

+329

±15  81

+  20  09

—031

—3  49

+  1  09

+341

±18  14

+  19  53

—019

—1  06

+  O  SS

+408-

-i—18  5O

+  19  44  -

LL-,

—oaó

-1-  

W.S.W. +  10 40 F-  14  04 +  3 24 +  10 54 +0  14 +  10  12 —Q-28

W ±012 +012 +011 ±011 —002 —002

W.  N.  W. —  10  35 —  13  58 —  3  23 —.  10  34 +  0  01. —  10  04 +  O  38

N.  W —  18  50 —  20  83 —  1  43 —  20  05 —  1  15 —  19  38 —.0  48
1

N.  N.  W.. —  19  52 15  59 ÷  3  23 —  19  14 +  0  38 —  19  26 +  0  26
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ACORAZADO  FRANGES  «REQUIN  »

:.   BITACORA  DE  ESTRIBOR  DE  POPA

TABLA  XIV

P4A  EL  CALCULO  DE  LOS  COEFICIENTES  A  B, ,  D,  E.

o
t

CÁLCULO

de

c.

+  18° 35’

+  22  06

±  14  08

+  3  27

CÁLCULO

de

E.

±  16° 85’

±  16  55

a,

o
o

S6

SÉ

SI

o
‘‘Se+  4  43

—s4 + 12  26

—S6+12  01

—1  —550

—S—is  15

-—  S4  —  11  29

S2—  3  42

o
S2  —  1  55

S4  —  8  43

S6  +  4  19

+

±

OÁLCULO  
de     CÁLCULO

•  A.      . de

U3&;  (devIaeiou6g.)    B.
+18035’  0

N.N.E...+23  55.  S2-4-  9009’

N.E....,  ±20  QO  S4+14  08

E.  N.  E...  ±  9  00  S6  ±  8  19

—  2  45    1  —  2  45

E.  S.  E.,.  —  12  20  S6  —  11  24

S.E—17  35  S4—12  36

S.S.E...—13  )0  S5—  458

$+550  0

±16  30  —S5  —  6  19

5.  W..•:.  +  16  15  —“S4  it  29

 +  9  40  —Se  —  8  56

Y’•».»’— 180  —1  —  1  80

!W.N.W...  —  5  00  6+  4  87

—S4+  343

±  4  40  —S5  —  1  47

Sumas de los±125  55  +  39  56  ±

Sumas  de  los—  55  55  —  61  34  —
—,—————••_.  —

:16;Aa±  7000  8B..—2i  SS

B—  2042’

6  22

.2  45

8  48

o
S4

1

SÉ

o
—SÉ

1

—  SS

O

SÉ

1

SÉ

o
—  SÉ

—l

—SÉ

CÁLCULO

de
1’.    1

-  j,J.        

+  16° 55’   -S4

+20  00   0

±  6  2

—1

+  8  43

+1785   0

+  9  12   SÉ

1

±11  40   S4

±16  15   .0

+  6  50  —S4

+  8  32  _S4

+515   0

—3i8   S4

122  19  +

3  18  —

—9

+5

+  11

12

50

40

—  6  50

-130

+  8  82

91  45  .-

41  54.  —

+  3  18

71  18

23  54

8C.±49  51

C--  6014’

SD=+119  01  8E—+47  24

Da±  14053’  Era  ±5°  56’
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ACORAZADO  FRANCÉS  «REQUIN»

BITÁCORA  DE  ESTRIBOR  DE  POPA

TABLA  XV

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  COEFICIENES  F,  G,  H,  K..

CÁLCULO
RUMBOS    de

dela     A.
.G  UJ  (úesaione).

N+  18’ 31’

N.N.E  ±23  55

N.E+20  00

EN.E...+’9  CO

E—  2  45

E.S.E...,  —1220

S.E—17  35

SSE  . —13  00

S+550

S.S.W...  +16  30

sW+16  15

W.S.W..  +  9  40

W±  1  30

W.N.W.L  5  00

N.W,...—  515

N.N.W...  —-  4  40

8F—  8  15

F=—  1°02’

CÁLCULO

  .   .  ;.

0             1 +18°31’

1  ±23°55’   O.

.0           —1 —2000

—1  —900     0

0             1 —_.2.45

1  —12  20     0

0           —1 +17.35

—1+1300     0

o

1  +1630  0

0           —1 .—16  15

—1   —940    •0

O             1.
1—500     0

O           —I +  5.15

—1  —  4  40     0

+    53 25  +    48 45

—      40 40  —      39 00

8H=+12  45  8K±  9 45

H  +  10 36’  K — +  1013’

CL  CUS O

de

.G.

+  180 35’

+909

—  14  08

—  6  19

02

O

o

1

so

—  S4

—  SG

o

SG

s4

—  So

—1

—  SG

S4

SG

o

—  SG

—  $4

SS

72
M

  CÁLCULO
o

de

0

S6  +  22° 06’

S4  ±  14 Os

—S2—  3  27

—  1  +  2  45

—50±  4  43

S12  26
So  —  12  01

•0

—S0—15  15

—S4—l1  29

S0+  3  42

1  +  1 30

S0  —  1  55

—S4+  3  43

—S6—  4  19

52

60

—  11

—  12

+4

—5

—6

+11

+8

24

26

58

50

19

29

56

+  4  37

+  3  43

+  1  4?

SumasdelOS++

Suwas  de los  —

37+    6314

52  —    58  26

8G=±  4  48

G=-f-  0086’



XO,257—6,23X0,1o3  =—00,66.,..

G  ‘--  (  6,3X0,257—2,7  X0,103)  .+0,°66.

r E     14,88 X 0,257 —  5,93  0103)  +  10,61,....

=  i’4sxo,n  +10,53

-  ‘...          DESVIACIONES DE  ‘LAS AGUJAS              259

ACORAZADO  FRANCÉS  <  REQUIN  »

BITACORA  DE  ESTRIBOR  DE  POPA

FÓRMULAS

TABLA  XVI

‘PÁRA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  VALORES  TEÓRICOS  DE  F,  G,  H,  K,

Y  SU  COMPARACIÓN  CON  LOS  VALORES  EXPERIMENTALES

—:  

‘  BenD—CseE);     G(CsenDBsenE);

 H4(DsenD_EsenE);  K=DsenE.

B  —  2042’  —  20,70;  D  ±  14°  53’  +  140,88;  sen  D’+  0,257.

‘C=’+6°14’±60,23;  E=+  5°56’=±  50,93;  sen  E=+0,103.

VALORES

¶FEÓRICOS   P5flneE5T&LE8

F=—0°40’    1002’

+  0°  36’

H=+1°37’    +1036’

K’+1O32’    ±1013’
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ACORAZADO  FRANC1S  « REQUIN .»

BITÁCORA  DE  ESTRIBOR  DE  POPA

TABLA  XVII
PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESVIACIONES  Á LOS  16 RUMBOS  PRINCIPÁLÉS,

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TÉRMINOS  DE  PRIMER  ORDEN

ROMli0S

dela

AGUJA

A=

+4°24’

B=

2042’

C=

±6014’

D=

±14035’ t
‘

SIIHS
E—

de  los

±5056’  ±

SUMOS

delps

.._,

SUMAS
.

cies

otden.

N ±4024’ O 1 O 1 +2456’ 16034’ ÷16084’

N.  N  E. +4  4 S 10O1’ S6 —i—5 45 S4 ±10032’ S —i--4 12 24  53 1001’ +23  52

N.  E.  ... ±4  24 S4 —I  54 S4 ±4  24 1 ±14  53 0 25  41 1  54 +21  47

E.  N.  E

E

-1-4  24

-1-424

S5

1

—2  50

—242

S5

0

+2  24 S4

0

±10  32 —  S4

—1

—4  12

—556

17  20

424

6  42

838

+10  88

—414

E.  S.  E.. ±4  24 S5 —2  30 —  S5—2  21 —  S4—10  82 —  Sa 4  12 4  24 19  38 16  14

S.  E....

S.S.E..

S

S.  S. W.

S.  MT....

W.S.W.

±4  24

±424

±4  24

+4  24

±4  24

±424

S4

S

0

—  S5

—  S4

S6

—1  54

—101

+1  01

±1  54

±230

—  S4

—S6

—  1

—  S6

—  5

—S5

—4  24

—545

—6  14

—5  45

±4  24

—224

—  1

—S4

0

S4

1

S

—14  58

—1082

±10  32

±14  53

±1032

0

S4

1

S4

0

—S4

±412

+5  56

+4  12

•

—412

4  24

836

10  20

20  09

21  11

1726

21  11

1718

6  1

545

4  2

686

T1  

—842

-1-  406

±14  24

+16  47

÷1060

W ±424 —1 +242 0 0 —1 —56 706 556 +110

W.  N.W.

N.  W....

N.  N.  W.

+4  24

±4  24

±4  24

—  S6

—  S4

—  S5

±2  30

±1  54

±1  01

S5

S4

S5

±2  24

4-4  24

±5  45

—  S4

—  1

—  S4

—1032

—14  53

—10  32

—  S

0

Sa

—4  ‘12

±4  12

9  18

10  42

13  22

14  44

14  53

lO  32

26

—  411

±  4  50
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ACORAZADO FRANGES «REQUIN»

IÁCORA  DE  ESTRIBOR  DE  PaPA

TABLA  XVIII

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESVIACIONES  Á LOS  16 RUMBOS  PRINCjpA.,

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TÉRMINOS  DE  SEGUNDO  ORDEN

(Valore8  ¿eóricos.)

óuJ

N

N.  E.:.

E.  N.

s.

S

s.s:

18
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ACORAZADO  FRANCÉS  « REQUIN  »

BITÁCORA  DE  ESTRIBOR  DE  POP.A.

TABLA  XIX

PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DESVIACIONES  Á LOS  16 RUMBOS  PRINCIPAIES5

TENIENDO  EN  CUENTA  LOS  TÉRMINOS  DE  SEGUNDO  ORDEN

(  Valores  experimentales.)

SUMAS Desviai
RUMBOS                           SU! SIHS

G      H   K         desvsa- cIofle4a-
de la                          t los de loo clones  .  oes

GUJÁ   ÷1002’   +00J6’   ±1036’   ±1l3’  +  —  5S0  premer

N0       1 -+.0°36  0      1 ±1013’  1049’    +1°19’ +16°34’ ±182’

N.  N.  E.  S6 _0057’  S2  ±0  13  1 ±1b’  0     1 49  0057’ ÷052  +23  52  ±2444

N.E....  S4—044  —S4—026  O     —1—113    223  —223  ±2147±124

E.  N.  E.  —  S2 ±0  24  —  S6  —0 33  —1 —1 36  0  0  21  1  09  —0 45  +10  38  ±9  38

E—  1  +1  02   0       0       s ±1  13  2  15     +2 15   44   i 59:

E.S.E.S2±024   S6±033   14-136   0      133     123  —15:14   134I

S.  a....  S  —044   S4 +026  0  —1—1  13  026  1 57  —1 31  —16!47  —18

S.s.E.   S6—057  —S5—013  —1—186   0         246 _246_8421128:

sO      — 1  —036   0       1±113  1  13  0  36  ±0  37  ±406  +  4  43:

S.S.W..  —S6±0  57  —Se—O 13   1+136   0      233 013  +220  ±1424

S  W....  — S4 +0  44   S4 +0  6   O  —1 —113  1  10  1  13  —O 03  ±1  47  ±16  43

W.S.W.   Se—O 24  S6±O  33  —1—136   O      033 103  —027  +10  50. +1023;.

W1  —1 02  0       0       1+1 13  113  1  07  -1—OIl ±  1  10  +  1  21

W.N.W.   S5—024  —S6—033   1±126   O      136057±039  —526  ._447

N  W...  — S4  -1-0 44  — S4  —0 26   O     —1 —1 13  0  44  1 39  —0 45  —  4 11  —  4 56

N.N.W.—S6±057  S±0  13—1—136  0      110 136  —O 26ft  4b0,2
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ACORAZADO  FRANCES  « REQUIN»

BITACORA  DE  ESTRIBOR  DE  POPA
•  1.1                ________

TABLA  ‘XX

ÇNLA.COMPARACIÓN  ENTRE  LAS  DESVIACIONES  OBSERVADAS  Y  LAS  CAL’

CULADAS:  .1.0,  CON  LOS  COEFICIENTES  DE  PRIMER  ORDEN  A,  B, C, D, E;
 2°  CON  LOS  VALORES  TEÓRICOS  DE  F,  G,  H,  K; 3•o,  CON  LOS  VALORES

•1....EiIENTALES  DE  F,  G,  H, K.

flETLÁCIOiZS            1
UMS  ::: C11S  ERRORES  ctlCUladaS  ERRORES

•  de  la;  ...•     al primer  , (u)  ()  lores  teÓri       rimentales  (vi)—(r)
    vadas    orden        F G,H  K       F G

(i)          (ti)     (ni)     (iv)           (vi)     (vn)

1”

±1

N      ± 18° 85’  +  16°  34’    2° 01’  ±  18° 46’

+23  52  —O  03  +25  08

N.L.:;  ‘+20  00  +  21  47  ±  1  47  ÷  19  19

+10  38  ±188  8  38

E:.  2  45  —  4  14  —1  29    2  02

E  S  —  12  20  —  15  14  —  2  54  —  12  44

S.E.4.’:..  -—17,  35  •—  16  47   ±0  48  —  18  19

00  —  8  42  +4  18  -rll  12

S:’;÷.5  50  +  4  06  —1  44  +  458

30  +14  24  —2  06  ±16  24

 +16  47  +0  32  +16  11

W.’.1W.  ±9  40  ‘±10  50  -i-1  10  +  9  34

 80  ±  1  10  —O  20  +  2  02

W5     —526—026—440

5  15  —.4  11  ±1  04  —  5  43

N.N.W..  +  4  40  +  450  +0  10  +  4  04

(xv)—(r)

(y)

+0011’

+  1  13

—  0  41

—0  ‘22

±  0  43

O  24

—  0  4

+1  48

—0  52

—0  06

—.0  04

—  0  06

±  0  32’

+0  20

—  0  28

—.0  36

+  18°  23’

+24  44

+  19  24

+953

1  59

—  13  41

—  18  18

—‘11  28

+443

+  16  44

+16  43

+  10  23

±  1  21

—  4  47

456

4  24

0012’

+  0  49

—  0  36

+  0  53

±0  46

—  0  21

—  0  43

±1  85

1  07

+0  14

+  0  28

±  0  43

—0  09

+0  13

+0  19

—0  16±



LOS BUQUES DE COMBATE

Ardua  empresa,  por  demás  compleja  y  complicada,  es
decidir  cuál  deba  ser  el tipo  más  aceptable  para  el buque
de  cómbate.

Si  sólo se  tratara  de reunir  los  elementos  más  podero.
sos  de ataque,  defensa,  velocidad  y radio  de  acción,  bas

aría  construir  un buque  dé grandes  dimensiones,  artillar-

lo  con  cañones  monstruos  de superior  alcance,  capaces
de  lanzar  masas  enormes  de  hierro  a largas  distancias,
destruyendo  cuanto  encontraren  á  su  paso;  proveerlo  de

:  una  coraza  ó protección  metálica,  de  sesenta  ó más  centímetros  de espesor;  montarle  máquinas  susceptibles  de

desarrollar  una  potencia  tal,  que  imprimiera  al  colosoflotante  una  velocidad  de 25 millas  cuando  menos,  y,  por

.último,  que  pudiera  contener  en  sus  carboneras  2.000 to
neladas  ó aun  mayor  cantidad  de carbón.

l.Jn buque  así  sería  de  tamaño  extraordinario;  su  des

plazamiento  traspasaría  los  límites  naturales,  y,  por  lo
tanto,  en pocos  puertos  le  permitiría  entrar  su  excesivo

calado.  .  .

Aparte  de  esto,  sabido  es  que  las  averías  á  que  por

efecto  del viento  ó de  los  temporales  ó de otros  acciden—
tes  de  mar  están  expuestos  los  buques,  son  en  general

 ms  considerables  y  costosas  de  remediar  cuanto

mayor  es la  masa  de la  embarcación,  revistiendo  una  im
ortancia  excepcional  en  los  cascos  moderno  de  hierro
ómixtos,  revestidos  de una  pesada  armazón  ó coraza  me
áliéa.  .

TOMO  xv.—Oc1uiE,  1S9J
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La  reciente  catástrofe  del acorazado  inglés  Víctoria  ha
evidenciado  la  celeridad  con  que  puede  sumergirse  un
buque  de esa  clase,  debido  á  su  enorme  peso.

En  vano  se multiplican  los  espacios  estancos;  en  vano
se  introducen  otras  reformas,  dirigidas  á evitar  descuidos
y  á precaver  el riesgo  que  corren  esos  tormentosos  bar
cos.  De  tiempo  en  tiempo,  y  con  harta  frecuencia  por
desgracia,  registran  los  anales  marítimos  tremendos  epi
sodios  que  llevan  al  ánimo  un  sentimiento  de  profunda
pena.

¿Quién  puede  olvidarse  del  desastre  del  Captain,  cuya
desaparición  durante  la  noche  en  circunstancias  ordina
rias  de mar  y  viento  sobre  la  costa  de Galicia,  llevó  la
consternación  á  Inglaterra  y  el  luto  á  muchas  familias?

Podrían  citarse  otra  muhitud  de siniestros  para  confir
mar  que  es  gravísima  la  imprudencia  que  s  comete  al
poner  en práctica  innovaciones  peligrosas,  que  vienen  á
alterar  las  tradiciones  admitidas  en  la  arquitectura  na
val,  mientras  no hayan  sido  objeto de un  estudio  minucio
so  y detenido,  sin  que  sea  suficiente  para  aceptarlas  el
testimonio  de una  reputación  técnica,  pues  por  elevada
que  sea,  puede  hallarse  bajo  la  influencia  del  amor  pro.
pio  ó de un  concepto  apasionado.

Desde  que  se  empezó  á utilizar  el hierro  en los  costados
de  los  buques  para  protegerlos  contra  los  proyectiles,  se
entabló  una  lucha  entre  el cañón  y la coraza,  que ha  pues
to  en conmoción  á las potencias  marítimas,  esforzándose
cada  cual,  según  su importtncia  y sus  recursos,  en  intro•
ducir  los  nuevos  adelantos  que  progresivamente  han  ob-.
tenido  los  nuevos  elementos  de ataque  y  defensa.

La  joven  Italia,  enorgullecida  con su  nueva  representa
ción  política,  al  ver  alcanzada  su  unidad  geográfica  y
conquistado  el puesto  de nación  de  primer  orden,  no  ha
escaseado  ningún  sacrificio  hasta  reunir  una  escuadré
que  la ha  colocado  dignamente  entre  las  principales  po
tencias  marítimas.                       . -.
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No  coptenta  con  eso,  ha  querido  sobrepujar  .  las  de
*u.s  naciones,  construyendo  en  1876 los  acorazdos  de

“.:rres  Diiilio  y  Dandolo,  cuyos  cascos  son  de  hierro  y
çro,  de  doble  fondo,  montando  cada  uno,  además  de
tras  piezas  de  artillería.  cuatro  cañones  Armstrong  de
45cm,  y  peso de  103 t.,  revestido  el  casco  de  una  coraza

eetral  de hierro  de 55cm.,  con  desplazamientos  de 11.600
y  11.880 t.  rispectivamente.

De  1880 á  1883 se botaron  al  agua,  siguiendo  en progre
:  sión ascendente,  los  acorazados  Italia  y  Lepanto,  de re

:.ducto  central  y  casco  de acero  de doble fondo,  montando
çada  uno  cuatro  cañones  de  43 cm.  y  peso  de  105 t.  con
una  protección  metálica  de  48 cm. y  desplazamientos  de
14.40Ó y  14.800 t.  Semejantes  á  éstos  son el  Re  Humberto,
1  Sardegna  y  el  Siciia.
•  Pero,  ¿cómo había  de  tolerar  la  soberbia  Inglaterra,  la
ambiciosa  reina  de los mares,  que  otra  nación  poseyera

buques  de mayor  porte  que los  suyos?
•    El acorazado  Inflexible  con  casco  de  hierro  de  doble

fpndo  cayóal  agua  en  1876, para  competir  con  los  co1o
sos  italianos,  artillado  con  cuatro  cañones  de  16” y  peso
de.80  t.,  defendida  la  batería  por  una  coraza  de hierro  de

•   61 cm. y  desplazandQ  1l.880t.
Por  los años  de  1885 á  1887 salieron  á  la  palestra  dos

nuevos  contrincantes,  que han  superado  en potencia  ofen

•  siva  ¿1 los  precedentes.  Estos  son los acorazados  Benbow,
de  torres  a barbeta,  y:. Sans  .Pareil,  de  torres  cerradas,
montando  cada  uno  dos cañones  de 16’/,’ y peso de 111 t.,
defendida  la batería  con  una  protección  metálica  de. 457
milímetros  de grueso  y. desplazando  10.600 y 10.470 t.  Pos
teriormente  se  construyeron  siete  del  tipo  Royal  Sove
rqign  con  caones  dç 67 t.

No  permanecieron  impasibles  lo  demás  stados  ante

este  derroebe  de ferzas  y de  dinero.
ançia  aiep  su flota  desde  1881 4  1885 ço  cuatroacQraL4Qs  g   4 .ba.r.bet, 41 .tjp  JnUiQmPta.
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ble,  artillado  cada  uno  con  dos  cañones  de  42 cm. y  peso
de  76 t.,  protección  metálica  central  de  50 cm.  de grueso
y  desplazahiientos  de 7.100 á 7.700 t.

Rusia  lanzó  al  Mar Negro  en  1887 tres  buques  de  torre
á. barbeta  del tipo  Sinope,  del casco  de  hierro  y  acero  y
doble  fondo,  cada  uno  con  seis  cañones  (Obanckoff)  de
l2  y  peso de 50 t.,  una coraza  de 45cm.  de espesor  y  des
plazamiento  de  10.180 t.

Alemania,  Austria  y  otros  países  no  llevaron  al  extre
mo  los tipos  de construcción  para  sus  buques de cornbate
como  si aguardaran  que  la  experiencia  viniera  á pronun
ciar  su  fallo acerca  de esas  inmensas  fortalezas  flotantes,
cuyos  elementos  heterogéneos  no  ofrecían  ciertamente
muchas  seguridades.

Desde  un  principio  miraban  los  hombres  de mar  con
desconfianza  esos  gigantescos  monitores,  tan  poco aptos
lara  la  navegación  con  su pesada  artillería,  de difícil ma
nejo  y hasta  muy  arriesgado  en  alta  mar  y tI veces  total
mente  imposible,  tI pesar  de los ingeniosos  mecanismos  de
que  se halla  provista,  y aun  tI causa  de  su misma  compli
cación  y  delicadeza,  por  ser  mas  susceptibles  de  en
torpecimientos  y  averías  que  los  aparatos  más  sencj
lbs  que  están  en uso  para  los  cañones  de  calibres  ordi
narios.

Las  malas  condiciones  marineras  de  semejantes  colo
sos,  unidas  tI su  deficiencia  para  el  combate,  á no  ser  erí
buenas  circunstancias,  no  ha  podido  menos de influir des
favorablemente  en  el  animo  de  sus  mas  entusiastas  de
fensores.

De  hecho  Italia  parece  haber  renunciado  tI los  tipos
como  el Dandolo  y el Italia  y ha adoptado  recientemente
otro  más  moderado:  el  Amiraglio  di  Saint  Bon,  que  es
un  buque  acbrazado  de casco  de acero,  artillado  con  cua
tro  cañones  de 25 cm. y peso de 25 ‘/  t.,  ocho de 15 cm.  y
cuatrode  12, de  tir  rápido;  uná protección  central  metá
Jka  de• 25 cm  dé spesor,  desplazamiento  de  9,800 t.  y
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fuerza  impulsiva  de  14 000 caballos,  capaz  de  producir
una  velocidad  de 18 millas

Inglaterra,  si bien  conserva  grandes  desplazamientos
para  sus  buques  de  combate,  ha  abandonado  por  corn

1eto  la  gruesa  artfllerfa  de  67 t.  en  adelante,  y  sólo
rnite  cañones  que  á lo sumo  pesen  50 t.  El  nuevo  tipo
apbado  por  el Almirantazgo,  el  acorazado  á  barbeta
•Maní,ficent,  llevará,  como  el. Magestic,  cuatro  caño
ites  de  á  l2  y peso  de  4  t.,  12 de  6  t  r.  y 28 más  pe
queños;  coraza  metálica  de  46 cm.;  protección  en  la  cu.
bierta  de  10 cm.;  desplazamiento  de  15.140 t.;  y  fuerza

•     impulsiva  de  13.000 caballos,  capaz  de producir  18 millas
de  velocidad.

Francia  ha  adoptado  el tipo  Gharles  Martel,  que  es  un
acorazado  de  escuadra  de casco  de acero,  el  mayor  que

ha  salido  de los arsenales  franceses,  y  como él se  constru

:Yen  siete  más,  todos  ellos  según  el  proyecto  del notable
Ingeniero  M. Huin,  que  es autor  también  de lós planos  de
los  acorazados  Hoclie, Neptune,  Marceau,  Magenta  Bren
nus  y Bouvet.  Llevarán  el Gharles  Martel  y  sus  iguales
dos  cañones  de 30 cm.,  dos de 27, ocho de  14 t.  r.,  cuatro

de  65 mm.  t.  r.,  etc.,  defensa  de acero  de 45 cm.,  y  para
proteger  la  cubierta  una  plancha  de  acero  de 7 cm.;  los

desplazamientos  se  calculan  en  13.500 á  15.000 t.  y  la  ve
locjdad  en  18 millas.

Alemania  presenta  el  acorazado  de escuadra  Branden
burg,  de casco  de  acero,  botado  al  agua  en  1891, y  por

sus  planos  se  han  construido  cuatro  más.  Su  artillado
consiste  en séis  cañones  de 28 cm.  y peso  de 27 ‘/  t.,  seis
de105  mm.  t.  r.,  ocho  de  87 mm.,  etc.;  su defensa  en una
coraza  total  de acero  de  35 cm.  de grueso  yuna  plancha
de  76 mm.  para  la cubierta;  desplazarán  10.300 t.  y  su  ve
locidad  se calcula  en  17 millas.

El  imperio  turco  está  alistando  dos  buques acorazados
de  torres,  del tipo  del  francés  Boche,  que teñdrán  uná  co
raza  de45  cm.  de espesor  y  protección.de  8 cm. para  la
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cubierta,  con  un  desplazamiento  de  10.650 t.  y  velocidad
de  17 millas.

Fuera  de éstos,  el  buque  de  mús importancia  de la  Ar
mada  otomana  es  el  acorazado  á  barbeta  y  de  reducto
central  Mesoljdl,/eh  botado  al  agua  en  1874, que  mon’t
12  cafiones  de 10” 18  t.),  tres  de  15 cm.  (Krupp),  etc.;  s
coraza  tiene  305 mm.  de grueso  y  una  plancha  de 25 mn
para  protección  de  la  cubierta;  desp1azt  9.140 t  y  des
arrolia  una  Velocidad de  13 ‘/.  aullas

Rusia  tiene  en  const1  ción  varios  buques  acorazados
para  sus  escuadras  de los  mares  Baltic0  y  Negro.  El Fe.
tropaílOSk,  que puede  Coflsiderarse  como  tipo,  llevará:
cuatro  caj’jones  de  12”, ocho  de 9” y  16 t. r.;  coraza  de
40  cm.;  protección  para  la  cubierta  de  9 cm.;  despiaz.
miento  de  iO.300t.y  velocidad  de  17 millas.

Austria  aun  no  ha  resucito  cual haya  de ser  el tipo mo.
delo  para  sus  buques  de  combate,  y  la  gran  República
americana  ha  Construído  (1893) tres  acorazados  Como el
Indiana,  de  torres  y  casco  de  acero,  montando  cuatro
Cañones  de  13”  y  peso  de 61 t.,  COn  protección  metúljca
de  46 cm.  para  el casco  y  de  12 para  la  cubierta,  despla
zamiento  de 10.300 t.  y  velocidad  de 17 millas.

En  España  Sólo hay,  en  rigor,  un  buque  de  combate
propiamente  dicho,  que es  el acorazado  Pelayo  pero,  por
lo  demás,  puede  competir  Con los  de  su clase  que Poseen
otras  Marinas.  Su casco  es  de acero;  esta  artjlado  Con
dos  capones  de32  cm. y  peso  de 49 t.;  dos  de 28 cm.  y  33;
Uno  de  16 cm. y  6; doce  de  12  cm.  y  Cinco de  t.  r.,  etc.
Lleva  Coraza de 45 cm.  y  planc]a  de  7 para  proteger  la
Cubierta  Desplaza  9.900 t.  y  su  múxínia  velocidad  es  de
16,7  millas.                                     /

El  Pelayo  fué  botado  al  agua  en  1887, precisamente
cuando  se iniciaba  la  reacción  contraria  ú  las  enormes
piezas  de  artillería  y  se  Pensaba  ya  seriamente  en la  ne
cesidad  imperiosa  de que  los  nuevos  buques  de  combate
sin  dejar  de Poseer  las cualidades  inherentes   su  comed.
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.do,  no  careciesen  de  las condiciones  marineras  ymilita
res  que  se  requieren  para  navegar  en  todas  circunstan
cias,  utilizar  con  éxito  su  artillería  gruesa,  aun  habiendo
-marejada,  y  verificar  rápidamente  y  .con desembarazo

•    las  evoluciones  que  pueden  ofrecerse  en  una  guerra  ma
rítima.

Las  opiniones  de  los Ingenieros  y  constructores  nava
•lés estn.muy  divididas;  pero  todas  coinciden  en un  punto
esencial:  en  desechar  los  calibres  y  pesos  monstruosos
para  el artillado  de los buques,  disminuyendo  prudencial
mente  la elevación  de  las  torres,  de los  cañones  y de  sus
montajes,  para  mejorar  las  condiciones  militares  y mari
neras  de los  acorazados.
,‘Es  de  capital.  interés,  entre  otros,  el  dictamen  de  Sir

•  E..Reed,  autoridad  indiscutible  respecto  á  construcciones
navales,  el  cual  parec.e  inclinarse  á  que  -los buques  de

•  combate  no  sean  acorázados,  tengan  una  marcha  supe.

•rior,  mucha  estabilidad  y cañones  de peso  moderado.
Sea  de ello lo que  se  quiera,  es  lo  cierto  que  no  se  ha

•dicho  aún  la  última  palabra  sobre  este  importantísimo
•  problema,  ni podra  decirse  mientras  las diferentes  indas

trias,   las  que  es  tributaria  la  arquitectura  naval,  no de-

•  tengan  su marcha  de progresivo  mejoramiento.
En  resumen,  y hablando  sólo en términos  generales,  es

prctico,.  por  ahora,  que  una  escuadra  bien  constituídadebe  constar,  además.de  los necesarios  buques auxiliares:

 De  acorazados  que  no.pasen  de un  desplazamiento
de1Q.000  t.,  cuya  velocidad  no  baje de  18 millas,  artilla

-.  dos  con  algunos  cañones  de  45 a 50 t.,  emplazados  conve
niçntemente  hacia  la  línea  central  longitudinal,  con  otros
menores  repartidos  por  los  costados  y  con  número  sufi

•  -ciente  de  los de  t.  r.,  llevando  dos  tubos  lanzatorpedos,
4  lo mas. cuatro.

•  .  ..  -  2.°  De  cruceros  de  ,varias  clases,  siendo  los  de  la  pri

u1eracorno.e1  Infanta  María  Teresa, por  ejemplo,  de

•   .-78.OOO t. y  una  velocidad  de 20 millas lo menos,  con po—
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cos  cañones  de  grueso  calibre,  muchos  de t.  r.  y  dos ó
-     cuatro tubos  lanzatorpedos.

3°  De  arietes  sólidamente  construídos,  con mucha  ve

locidad  y poca  artillería.
4.°  De  torpederos  muy  rápidos,  con  pocos  cañones  de

más  ó menos  calibre,  según  su clase,  y  seis ú ocho  tubos
lanzatorpedos.

Pretender  que  se acumulen  en  un  solo  buque  de com
bate  todos  los  elementos  de  guerra  no  es  lógico  ni razo
nable.  Cada  buque  ha  de  estar  destinado  á  un  fin parti
cular,  sin  desatender  por  completo  otros  servicios  que
puede  prestar,  aunque  no  de una  manera  eficiente  todos
ellos.

Así,  pues,  la  base  del acorazado  debe  ser  (en  cuanto  á
su  poder  ofensivo)  la  artillería  gruesa;  la  del crucero,  los
cañones  medianos  y de t.  r.  de  diferentes  calibres;  la  del
ariete,  el espolón  para  embestir  eficazmente,  y la  del tor
pedero,  su arma  especial.

Bl  torpedo  es  ciertamente  un  proyectil  terrible  y  des
tructor,  pero  ese  afán  de  utilizarlo  con  cierta  profusión
en  casi  todos  los  buques  parece  exagerado,  y  sin  que  se
destierre  por  completo  de  los  acorazados  y cruceros,  de
biera  limitarse  en ellos  su  número  todo  lo posible,  con  lo
cual  se  ganaría  no  poco  espacio  para  la tripulación,  que
bien  lo necesita  para  soportar  las  molestias  que  ofrece  la
vida  en  las actuales  naves  de guerra.

En  España  ha preocupado  poco generalmente  la  como
didad  de  los  alojamientos,  y  aun  los  comandantes  tienen
en  buques  como  el  Reina  Regente  y  otros  un  depaita
mento  que  no  está  en relación  con  la  categoría  del que  lo
ha  de ocupar.  No  sólo por  la  comodidad  de las  personas,
sino  principalmente  por  la  higiene,  debiera  mirarse  con
más  solicitud  esta  cuestión  interesante,  siendo  de adver
tir  que  una  de  las  Marinas  que  más  lo  necesitan  es la  es
pañola,  puesto  que  la mayor  parte  de  sus  buques  prestan
frecuentes  servicios  en  climas  cálidos.  En  los  Estados
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Unidos  de América,  en donde  no  es tan indispensable  que
los  alojamientos  sean  desahogados,  lo son  generalmente

:  porque  lo permite  así  la  manga  de sus  buques,  que  suele

•   ser  mayor  que  la  de los  españoles.
¿Quién  sabe  si  el  empleo  de  novísimos  aparatos  y  de

perfeccionadas  armas  de fuego  causará  otra  evolución  en
la  arquitectura  naval?

Los  primitivos  guerreros  luchaban  al  descubierto  con
•    sólo la  defensa  de rodelas  y  escudos  como hoy los  salva•

jes  de la  Oceanía;  luego  se  cubrieron  completamente  de
»  hierro,  y ms  tarde  se  despojaron  de su  armadura.

Los  buques,  que primero  fueron  de  madera  y  después
de  hierro,  más  ó menos  grueso  y resistente,  ¿no se despo

•     jarán  quizá,  á su  vez,  de su  armadura  ó defensa?
Al  paso  que  en el día van  los  inventos  ylas  innovacio

nes,es  posible  que  no tarde  mucho  la  solución.
San  Juan  de Puerto  Rico,  11 de  Julio  de  1894.

PATRICIO  MONTOJO

•  •                                Capitán de naf  o de primera c1a.e.
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Como  en otro  tiempo  estuvieron  de moda  los  llamados
de  una  manera  gráfica  cañones  monstrzws,  hoy  parecen
estarlo  los que  disparan  proyectiles  animados  de grandes
velocidades  iniciales,  que  bajo  otro  Qrden de ideas  pudie
ran  bautizarse  con la  misma  denominación.  No  creemós
que  una  velocidad  inicial  grañde  deje  de ser  conveniente
con  determinado  peso  de  proyectil,  pero  ciertos  fabri
cantes,  arrastrados  por  la fama  alcanzada  en su aparición
por  el cañón  Canet,  lo  han  saçriílcado  todo al  expresado
objeto,  unas  veces  aumentando  excesivamente  la  longi
tud  de la  pieza,  otras  disminuyendo  el  peso del proyectil,
y  algunas  combinando  ambos  medios.

Nuestra  iación,  que  en el  terreno  artillero  ha  marcha
do  siempre  al  lado  de las más  adelantadas,  no  se  ha deja
do  arrastrar  nunca  por  imposiciones  de la  moda  y  siem
pre  ha  sabido  mantenerse  en  un  justo  medio  sin  incurrir
en  injustificadas  exageraciones.  Buena prueba  de ello han
sido  los  cañones,  de  nuestra  Marina,  sistema  González
llontoria,  que á  pesar  de las corrientes  de la  época  en que
se  proyectaron,  en  que  todas  las  naciones  fabricaban
para  sus  acorazados  aquellas  enormes  piezas,  nuestro
malogrado  General  limitó el calibre  máximo  á 32 cm. y el
peso  del cañón  á 49,1 t.,  profetizando  lo que hoy  van  com
prendiendo  las  naciones  más  adelantadas  y  dotando  á
nuestra  Marina  de uno  de los  sistemas  que  de  más  justa
fama  han  gozado  en el extranjero.

Volviendo  á  nuestro  objeto,  haremos  notar  ante  todo
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que  la  longitud  excesiva  de una  boca  de  fuego  presenta
gndes  inconvenientes,  tanto  desde  el punto  de vista  de

 manejo  é instalación  ábordo,  sino también,  como lo ha
dmostradO  l  Sr.  Otto  Crel,  Director  del establecimiento
metalúrgico  de San  PetersburgO,  por  el ángulo  formado
por  el eje  del cañón con  la  dirección  del retroceso,  ángulo
que  en  ciertos  montajes,  como  el VavasseUr,  puede ser
bastante  grande  para  dar  origen  á que por la inercia  el ca
ñón  se encorve  en  el disparo,  lo que  constituye  un grave

1     ‘defecto, no  sólo  porque  en Ciertos casos  pudiera  compro
meterse  su  resistencia,  sino  por  la  desviación  inicial  del

proyectil,  qu  por  otra  parte,  lejos de ser  constante,  varía
con  el ángulo  de eleveciófl de  lá pieza.

La  inuencia  del  peso del proyectil  ha sido tambifl  es
tudiada  por  diversos  autores.  Como  las  fórmulasde  Sa
rrau  son  conocidas  y  empleadas  por  todas  las  naciones,

•  -    creemos  conveniente  recordar  los  razonamientos  de este
sabio  Ingeniero  (1):  ‘‘

“Cuando  se  aumnta  la  masa  del  proyectil,  dejando
constantes  los  demás elementos,  la velocidad  y  disminuye
de  tal  modo  que  la  fuérza  viva  mv2 aumenta,  en  general.

•     •,  La  experiencia  Indica,  sin embargo,  que  este  aumento  no
es  indefinido  y  que  la  fuerza  viva  alcanza  un máximo.

Este  hecho  notable  que  M. Navez  parece  haber  sido el
primero  en poner  de manifiesto  en su Rapport  sur  les ex
pcriences  de L/ége1  está  en  desacuerdo  COI  las  fórmulas
balisticaS  generalmente  usadas;  pero  se  explica  al  contra
rio  mu  bien  por  la  fórmula  teórica.’  Esta  última  indica
en  efecto  que  el producto  de la  velocidad  por  la  raíz  cua•
drada  del  peso  del proyectil,  pasa  por  un  máximO.,,

Nuestro  distinguido  compañero  el  Capitán  González
-  •     López, uno  de los  autores  del  solígrafo  premiado  en Chi

cago,  y  de la  transformación  del  cañón  de 9 cm., publicó

(1)  P ore,ues  practqaes  des vitRse$.
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sin  tratar  de hacer  un  estudio  completo,  ponía  de  relieve.
la  influencia  del peso  del pIoyectil,  variando  la  carga  sin
aumentar  la presión.

Dicho  estudio,  que  se  basaba  en la  fórmula  monomfa
para  pólvoras  lentas,  y  que  hubiera  seguramente  condu
cido  á resultados  parecidos  para  las vivas,  difiere  algo  en
su  esencia,  y en  nuestro juicio,  bastante  en sus consecuen
cias  del de Sarrau.  Pero  como las fórmulas  monomjas  las
dedujo  este  autor  de la  binomia,  admitiendo,  entre ciertos
límites,  la  proporcionalidad  de la función  con una  poten
cia  de  la  variable,  las consecuencias  deducidas  de las mo
nomias  no  tendrán  todo el  vigor  que  las  sacadas  de la  bi
nomia,  por  lo que  en lo sucesivo  nos  ocuparemos  sólo de
esta  última.

Veamos  ahora  qué  resultados  se obtienen  aplicando  las
fórmulas  del sabio  Teniente  Coronel  D.  Onofre  Mata.

Sabemos  qu  la  fórmula  de la  velocidad  inicial  puede
ponerse  bajo  la  forma

a    a’
=  —

en  la  hipótesis  que .sólo varíe  la  masa  del  proyectil  y te
niendo  a  y d  los  valores

X     ,    Dxl1
a=2wfloe(1±),,a  =._-_--_

Por  lo tanto

a’
mv  =  a  —

ni

(1  Año  183,  torno  XXX11,  pagino  239.
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es  decir  que  la  fueza  viva  crece  constantemente  con la
masa  del proyectil,  resultado  distinto  del obtenido  por  la
fórmula  de M. Sarrau.  .

•  ..  Creemos  que  las fórmulas  del  Ingeniero  francés  no  re•
posan  sobre  bases  tan  sólidas  como las  de Mata,  toda  vez

que  en la  época  en que  se establecieron  no  eran  conocidós
algunos  de los  principios  que  sirven  hoy de base  á  los  es

tudios  de balística  interior.  Pero  aparte  de  esto.  es  posi
ble  que  el  máximo  que  Sarrau  deduce  sea  debido  á que
obtiene  la  velocidad,  tomando  para  valor  de una  serie
los  dos  primeros  términos,  y puede  ocurrir  muy  bien  que
el  resto  de dicha  serie  multiplicado  por p )4 continúe  cre

ciendo  cuando  lo haga  el peso  del proyectil.
La  limitación  que  en la práctica  resultapara  el aumento

de  la  fuerza  viva  proviene,  en  nuestro  sentir,  además  de

las  resistencias  presentadas  á  la  marcha  del  proyectil,

del  enfriamiento  que  experimentan  los  gases  por  las  pa
redes  del  catión,  cuyas  variaciones  no  se  han  tenido  encuenta  en  las  fórmulas  de Mata,  seguramente  por  no  te
ner  importancia  en los límites  en que  se  aplican.  El  calor

cedido  á las paredes,  que  á  igualdad  de duración  es  máxi

mo  cuando  la  explosión  se verifica  en vasos  cerrados,  representa  una  energía  que  ha  dejado  de . comunicarSe  al

proyectil,  cuya  fuerza  viva  tendrá,  por  lo tanto,  un límite.
Es  claro  que en  estas  consideraciones,  á las  que no  tenemos  la pretensión  de dar  más  valor  que  el  poquísimo

de  nuestro  modesto  criterio,  hemos  prescindido  de todas

las  trabas  que  en  la  práctica  se  oponen,  tanto  por  cues
tión  de  resistencia  como desde  el punto  de vista  de  balís

tica  exterior  al  aumento  exagerado  de  la  masa  del pro
yectil.

Dejando  por  lo tanto  á personas  más autorizadas  la  ex-
-     plicación satisfactoria  de estos  resultados,  demostraremos

con  un trazado  gráfico  la  influencia  del peso del proyectil
a partir  del momento  en que  sale  por  la  boca  de  la  pieza.

Los  catoes  esdiados  han  sido:  el  de  42  nirr.  Sr
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miento  (premiado  en  Chicago);  Hotchkiss,  de 37 mm.,  de
gran  potencia;  Grusson,  de 37 mxu, y  flotchl•iss  çle 37 mh
limetros  de 30 calibres  (1).

Corno  suponemos  conocjdas  por nuestros  eçtores  todas.
estas  piezas,  sólo recordaremos!  para  poner  mejor  de rna
niílesto  las  diferencias,  los  siguientes  datos:

Después  de  estos  datos  basta  observar  los  diagramas
para  Comprender  lo ilusorio  del aumento  exagerado  de la
velocidad  inicial,  puesto  de  manifiesto  en los  correspon.
dientes  al cafiórj Hotchkjss  de gran  potencia.  Pesa más  que
el  Sarmiento,  de 42, y  sin embargo  á. los  1.500 metios  per.
fora  13 mm.  menos  de  plancha,  á  pesar  de sus  868 m.  de
velocidad  inicial,  muy  buenos  cuando  el  buque  enemigo
se  encontrara  á. cortfsjm  distancia,  pero  COfl  los  incon
venientes  apuntados  en  las  condiciones  de  movilidad  de
los  buques  modernos.

Conviene  observar  también  que  aun  cuando  en la  boca
el  proyectil  del cañón  Sarmiento  tiene  menos  energía  que

(1)  Las  fórmulas  .e,npjead  han sl4o las cte raccialini  y  las de penetvaçiopes
delrpp.
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el  delHotchkiss  de gran  potencia,  dios  80m. ya se igualan,
d  los  1.000 hay una  diferencia  en favor  del  primro  de
2.77  tonelámetros  y  en  las  penetraciones  de  5  mm.  yd

los  3.000 m. el  espesor.  de plancha  que  puede atravesar  elprimero  es  doble  que  la  correspondiente  al  segundo.  Re

sultados  tanto  más  importantes  por  el  mayor  calibre  del
cafló  Sarmiento.  El  montaje  Hotchkiss  resulta  también

más  pesado  que  el de nuestro  compaáero.
Seguramente  que  cuando  se  hagan  las  experiencias

para  adoptar  en  el  cañón  Sarmiento  una  pólvora  sin
humo,  podrá  conseguirse  un  aumento  en la  velocidad  ini
cial.  Las  diferencias  anotadas  se agrandaran  en su favor,

y  nuestra  Marina  poseerá  una  pieza,  que  al ingeniosísimo
y  sencillo  aparato  de cierre  unirá  condiciones  balísticas

.  muy  recomendables.
El  mismo diagrama  pone  también  de manifiesto  las  ex

célentes  condiciones  del  cañón  Grusson  para  el  objeto  á
que  se  le  destina  y  lo racional  de  su  trazado,  muy  supe
rior  al Hotchkiss  del mismo calibre.
•  Nos  hemos  referido  en este  estudio  á los  cañones  llama.
dos  en  nuestra  Marina  de  carga  szmultdnea,  porque  en
ellos  es  donde  se ha  observado  esta  afición  desmedida  al

aumento  de la  velocidad  inicial,  sin  conseguirlo,  para  la
fuerza  viva  á las  distancias  de  combate,  que  es  el  ideal
que  en la  Marina  se  persigue  y  que  constituye  el  objetivo

principal  de  dichós  cañones,  unido  á  la rapidez  y  preci
sión  de tiro  máximos.

No  creemos  fuera  de  lugar  insistir  un  poco  sobre  la
rapidez  que  los  sistemas  más  acreditados  (Nordenfelt,

Krupp,  etc.)  proporcionan,  á  costa  de  unos  mecanismos
llamados  de fuego  automático,  cuya  importancia  no  al
canzamos  á  comprender  tratándose  de esta  clase  de pie
zas,  pues  pensamos  que  en la  mar  el  tiro  que  no  se  ha
apuntado  puede  co,nsiderarse  como  perdido;  ó  en  otros

•  términos,  que  el  tiro  rápido  en  su  acepciøn  absoluta  es
completamente  inútil  si  no  va  acompañado  de  la certeza
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necesaria  de  hacer  blanco.  Creemos  que  el  cañón  de
carga  simultánea  no debe tener  por  objeto estar  continua-••.•
mente  disparando,  constituyendo  solamente  una  máquina
de  lanzar  proyectiles,  sino poder  hacerlo  en el  momento
que  las circunstancias  lo exijan;  y  cuando  haya  llegado
este  caso,  no  lanzar  pequeñas  masas  sin suficiente  fuerza
viva,  sino  grandes  proyectiles  que,  animados  de  conve—
niente  velocidad,  abran  vías  de  agua  en  el  buque  ene
migo,  sembrando  la  destrucción  por  todo  su  camino.  Así
lo  han  comprendido  algunas  naciones  extranjeras  en  las
que  para  conseguir  estas  condiciones  se  trabaja  con  una
actividad  sin  ejemplo en  la  historia  de la Artillería.
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Curvas  que  representan  las  energias  totales  desarrolladas  por  los
cañones  que  se  expresan  hasta  la  distancia  de  3.000  m.

Doe    5oo

&in  Fernando,  27 de  Julio  de 1894.

MANUEL  GONZÁLEZ  DE  RUEDA  Y  GIL.

Capitán  de  Artillerí  a  de la  Armada.

TOMO ZUV.—QOTtBRZ,  IS9i,
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Han  tenido  lugar  la  tercera  serie  de maniobras  navales
del  programa  propuesto  en  1892, que,  como  las  de los
años  anteiiores,  ofrecen  un  estudio  interesante  é instruc
tivo,  y  contrastan  grandemente  con  la  poca  importancia
que  ha  dado  Francia,  segunda  potencia  marítima  del
orbe,  á  sus  anuales  ejercicios  en  1894, descritos  en  estas
paginas  de la  REVISTA recientemente,  y es,  que en  Ingla
terra  esta  clase  de ejercicios  navales  ha llegado  á. apasio
nar  los  ánimos  y á  hacerse  verdaderamente  popular  en
el  país.  Con  ardor,  entusiasmo  y  curiosidad  se  han  se
guido  las peripecias  de la  lucha  supuesta.  Numerosos  co
rresponsales  de  periódicos  importantes  han  tenido  al
público  al tanto  de cuanto  detalle,  ventaja  ó desastre  han
sufrido  una  ú  otra  parte  combatiente;  se  han  cruzado
apuestas  por  uno  y  otro  lado,  y en general  la  opinión  pú
blica,  dividida,  como las  escuadras,  en rojos  y azules,  ha
comentado,  analizado  y juzgado  el  valor  y  pericia  de su
Marina,  con  es  entusiasmo  y  cariño  que  ha  sabido  gran
jearse  todo  lo  naval  entre  los  agradecidos  habitantes  del
país  del  gran  Nelson.

Indudablemente  estos  ejercicios  navales  y  esta  exposi
ción  patente  y  clara  de lo que  es y puede  ser  la  fuerza  del
poderío  naval  de la  nación,  para  la  resolución  de un  pro
blema  túctico,  d  antemano  expuesto,  es  un  medio inge
niosísimo  y  seguro  para  llevar  al  ánimo  de la  opinión  pú
blica  y  conservar  latente  y  constante  la  imprescindible
necesidad  qué  tiene  todo  país  marítimo,  geográfica  y po-
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líticarnente,  de poseer,  cultivar  y engrandecer  su  Marina,
y  tal  como  comerciantes  é  industriales  hay,  procurar
afianzar  su  clientela  con  anuncios,  concursos  y  exposi

ciones  que  pongan  en  claro  la  bondad  de  sus  productos;
los  buenos  gobernantes  no  desperdician  la  maner4  de

acreditarse  ante  la opinión  pública,  fuente  única  llamadaá  arbitrar  recursos  y  sacrificios pecuniarios,  exponiéndo

les  una  vez al  año  la excelencia  y provecho  de las  armas

navales  adquiridas  con  los  medios  votados  y  granjearse
así  á la  par  la  confianza  de sus  gobernados.

El  programa  de las maniobras  este  año,  era el siguiente:

Rojos  y acules  eran  las  fuerzas  navales  opuestas  y  la
composición  de sus  escuadras,  mutuamente  conocida,  la
que  á  continuación  se  expresa  (los números  encerrados

entre  paréntesis  representan  el  valor  relativo  supuesto  á
cada  buque):

ROJOS

Almirante  en  Jefe,  Vicealmirante  Fitz-Roy.

ESCUADRA  A,  DIRIGIDA  POR  EL  ALMIRANTE  EN  JEFE

Acorazados:  Royal  Sovereign(5),  Resolution(5),  Devas
tation(4).Cruceros  de 1a  clase:  Blenheim  (4),  Endymion  (4)•

Idem  de 2•a  íd.:  Bonaventure,”),.  Brilliant  (‘),  Sapizo (1),

Scylia  (1),  Terpsichore  (1),  Thetis  (i),  Rainbow  (1)
Avisos  torpederos:  Speedy,  Circe, Sea guli,  Speedweli,

Antelope,  Rattlesnake,  Spider.
CazatorpederosHaVOCk,  Hornet.

ESCUADRA  B,  CONTRAALMIRANTE  DALE

Acorazados:  Einpress  of  India  (5),  Repulse  (),  Conque
ror  (4
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Cruceros  de  1.  clase:  Gibraltar  (4)  Theseus  (4)•

Idem  de 2•a  íd.:  Astraca(4),  Latona  1)  Andrornache  (1)•

Idem  de  3.  íd.:  Medea  (1),  Medusa  (1),  Peavi  W,  Ba
rrosa  (1)

Avisos  torpederos:  Alarm,  0;nyx,  Sheldrake,  Gos
samer.

FLOTILLA  DE  TORPEDEROS

Guardacostas  acorazado:  Ruppert.
Torpederos:  números  45,  52,  53,  80,  85,  87.

RESUMEN:  ROJO

Escuadra  A:  Tres  acorazados,  nueve  cruceros  y nueve
contratorpederos  (32).

Escuadra  B: Tres  acorazados,  nueve  cruceros  y  cuatro
contratorpederos  (32).                      -

Flotilla:  Un guarda  costas  acorazado  y  seis torpederos.

AZULES

Almirante  en  jefe,  Vicealmirante  Seymour.

ESCUADRA  C,  DIRIGIDA POR  EL  ALMIRANTE  EN  JEFE

Acorazados:  Alexandra  (5,  Borfleur  ((,  Beubow (,  In
flexible  (4),  Colussus  (4),  Edinburg  (4)

Crucero  de  1.  clase:  St. George(4).
Idem  de 2.  íd.:  Mersey  G,  Melampus  (1,  Tribune  (1), In

trepid  (1),  Ip higenia   IndeJ’atigable  (1),  Pique  (1),

Avisos  torpederos:  Niger,  Dryad,  Leda,



LAS  MANIOBLAS NAVALES  INGLESAS  EN 3894    343

ESCUADRA  D,  CONTRAALMIRANTE DRtJMMOND

Acorazado:  Wczrspite (5)

Cruceros  acorazados:  Eurora  (4),  Galateá  (4),  Austra
Ua(4).

Idem  de 2a  clase:  SyleilleO),  Naiad(1),  Apollo(’).
Avisos  torpedéros:  Hebe,  Jaseur,  Sciiamaecder.

-  FLOTILLA  DE TORPEDEROS

Avisos  cañoneros:  Curlew,  Travelier,  Magnet,  Buil
•  frog,J3asíUsk,  Treut.
•    Torpederos:  números  50,  59,  60,  26,  27,  96,  66,  77,

79,64,  65,  67,  8!,  83,  84,  72,73,  74.

RESUMEN:  AZUL

Escuadra  C: Seis acorazados,  ocho  cruceros  y tres  ca
zatorpederos  (38).

Escuadra  D:  Un  acorazado,  tres  cruceros  acorazados,
tres  cruceros  (20) y  tres  cazatorpederos.

Flotilla:  Seis avisos  cañoneros  y  18 torpederos.
•    Las maniobras  han  tenido  lugar  en  una  zona  limitada,

(véas  el piano  adjunto).
•     Al Norte,  por  el paralelo  de 57° N.

Al  Sur,  por  el paralelo  de 4°  20  N.
Al  Este,  por  la  costa  Oéste  de Inglaterra  y la Sur hasta

el  meridiano  de 4.° W.
•  •  Al  Oeste,  por  el meridiano  de  15° W.

La  isla  de Irlanda  se  consideraba  como una  península,
franqueable  por  el  canal  del Norte,  pero  por  el  Sur  se  le
añadía  un  obstáculo  supuesto  infranqueable,  que  era  el

espacio  comprendido  entre  dos  líneas  paralelas  que  par
tían  de Browhead  y  Galley-Head,  en dirección  S.  W.

Eran  territorios  rojos:
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Costa  S.  de Inglaterra:  desde  cabo  Lizard  hasta  Punta
Stoke,  ambos  inclusive.

Costa  E.  de Irlanda:  desde  Whitehead  hasta  Punta  Or
lock.

Costa  W.  de Irlanda  desde  Browhead  hasta  Puntada
Recna  da.

Eran  territorios  azules:
Costa  V.  de  Inglaterra:  desde  St  B.ees  FIcad  hasta

Punta  Rossili,  incluyendo  las  islas  Anglesea  y Holyheod.
Costa  E.  de Irlanda:  desde  Clogher.Head  hastaGalley

Head.
Costa  V.  de Irlanda:  desde  Bumbane  hasta  la bahía  de

Broadhaven.
El  resto  de las  costas  de Inglaterra,  Escocia  é  Irlanda,

no  mencionadas,  se  consderaban  neutrales.  Falmouth,
Belfast  y Bautry-bay  (Bearhaven),  rojos;  y  QueenstoWn
y  Shannon,  azules;  se  suponían  fortificados  suficiente
mente  para  servir  de abrigo  contra  el  ataque  de  las  es
cuadras  enemigas,  pero  no  de  los  ataques  de torpederos;
en  cambio  los torpederos  rojos  se  consideraban  seguros
en  Belfort,  y  los  azules  en  Milford-Haven,  Holyhead,
Piel,  Queenstown  Kingstown  y Waterford.

Los  demás  puertos  de las  costas  mencionadas  no  ofre
cían  protección  alguna.

Las  maniobras  debían  durar  diez  días  á  partir  de  la
hora  en  que  por  telégrafo  se  comunicara  su  principio,  y
al  romper  las  hostilidades  las  fuerzas  combatientes  se
encontraban  en  las  posiciones  siguientes:

ROJOS

Escuadra  A,  en Falmouth  (Inglaterra).
Escuadra  B,  en Bere-Haven  (Irlanda).
Torpederos  en  Belfast  (Irlanda).
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AZULES

Escuadra  C,  en QueenstoWfl  (Irlanda).
Escuadra  D, en Shannon  (Irlanda).
Torpederos  en  Milford’, Holyhead,  Piel  (inglaterra).

QueenstOWfl,  Waterford,  KingstoWfl  (Irlanda).
•  ,    :‘  Dados  los coeficientes  asignados  á los  diferentes  buques,

él  valor  de las  fuerzas  combatientes  era  el siguiente:
Rojos:  A 32, B 32; Total,  64.

‘Azules:  C 38, D  20; Total,  58
De  manera,  que en caso  de reunirse  las  fuerzas  de igual

color,  los  rojos  quedarían  vencedores;  pero  en  cambio  la
distancia  entre  las  dos escuadras  azules  (C y D) (Queens
town  y ShannOfl),  al  empezar  las hostilidades  era  menor
que  la  que separaba   las escuadras  rojas  (A  y  E) Fal
mouth  y  Bere-Havefl)  además  el  canal  de  Irlanda  azul

en  sus  dos  orillas,  y  defendido  por. is  torpederos’  de este
mismo  color,  podía  servir  de gran  apoyo  á la escuadra  C,
y  por  el  contrario  de no  poco  obstáculo  á la  A.  En’reSU

-  men,  al  declararSe  la  guerra,  los  azules  dominaban  al

Este  de  Irlanda,  (C .  A)  y’ en.cambi.O Jos  rojos  tenían
:‘  fuerzas  navales  superiores  al  W.  de la  supuesta’  penín

sula  irlandesa  (B >  D). La  reunión  y  apoyO mutuo  de lasfuerz9  de  igual  color  determinaría  la  resolución  bus

cada  aliproblerria supuesto.  ‘  •  .  .

•      Con l  plano  á la  vista,  y  dadas  las condiciones  y datos,
expuestos,  creemos  firmémente  que el  Almirantazgo  in
glés  no ha  enunciado  un  problema  ilusorio,SiflO más  bien
el  esbozo  de un  conflicto  internacional,  acaso  no  lejano,
y  cuyas  consecuencias  justo  es  prever  estudiándolaS  de-

-   tenidamente  por  adelantado.
Encontramos  gran  analogía  entre  este  plan  de manio

bras  y la  situación,  que  bien  pudiera  crear  un  conflicto
entre  Inglaterra  Y la  alianza  francorruSa,  y  en  este  or

den  de  ideas,  la  escuadra  A  (roja,) represefltaría  la  iii-
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glesa  del  canal,  inferior  á  la  B (azul,), qie  serían  la  rusa
y  francesa  del  canal  reunidas.  El  territorio  rojo,  desde
Lizard  Point  á  Punta  Stoke;  el  territorio  inglés  bien  de
fendido.  Belfast  (‘ro/o,!, fortificado  y  rodeado  de  tierras
neutrales,  en medio  de un  estrecho  paso,  sería  Gibraltar,
y  las  costas  enemigas  para  llegar  á  este  punto,  con sus.
plazas  fuertes,  serían  las costas  y  plazas  francesas.

Del  otro  lado  de la Península  supuesta,  el Mediterráneá.
con  sus  tierras  neutrales  y  enemigas  en  su  mayoría,  y
allá,  en punto  lejano,  otra  base  de operaciones  bien  forti
ficada,  Malta,  y otra  escuadra  poderosa  la  B roja  (la in
glesa  del Mediterráneo),  superior  á la D  azul  que  vendría
á  representar  la  francesa  de este  mismo nombre.  La  reu
nión  de  fuerzas  determinaría  el  dominio  de los  mares,.y
aun  en  esto,  la analogía  persiste,  pues en total la  escuadra
inglesa  es  superior  á las  reunidas  rusa  y francesa,  siquie

ra  sea  en pocas  unidades.
El  Almirantazgo  inglés,  como es  de suponer,  no  ha  he

cho  públicas  estas  suposiciones,  pero  la  opinión  las .ha
traslucido  claramente,  si no  al principio  de las maniobras,
al  terminar  éstas,  y  el  clamoreo  en los  periódicos  ha  lle.
gado  al  colmo  cuando  los  resultados  de  este  juego  de la
guerra  futura  ó probable  han  sido  conocidos,  sobre  todo
por  la  grandisima  importancia  que representan  las conse-
cuencias  lógicas  que  se  deducen  del  desenlance  práctico
del  problema  supuesto.

Las  instrucciones  para  ambos  Almirantes,  rojo y  azul,
fueron  concisas,  claras  y terminantes.  Ambos,  en sus  res
pectivos  territorios,  estaban  autorizados  para  hacer  uso
del  telégrafo  y  cuantos  medios  de  comunicación  ofrecía
el  país.  La  neutralidad  de las comarcas  designadas  como
tales  debía  ser  respetada  en absoluto,  y  todo  movimiento,
descripción  de  combate  6 ventaja,  reclamación,  etc.,  se
dirigiría  por  los  Comandantes  respectivos  de las  fuerzas
en  cuestión  al  tribunal  de  Jueces  compuesto  de  los Al
mirantes  Grubbe,  Erskine  y Andoe.
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La  formación  de este alto  Ti ibunal  de Jueces  revela  en
el  Almirantazgo  inglés  miras  elevadas  de  justicia  é  im
parcialidad  Es  indudable  que  los  Jueces,  .  fin  de  sus

traerse  átoda  influencia  del momento  y á  toda  pasión  de
‘compafierismo,  conviene  tenerlos  alejados  del  contacto

:,   de los  combatientes.  El  sistema  seguido  por  Francia  en
análogos  simulacros  ha  demostrado  la  deficiencia  del sis
tema  francés,  donde  por  costumbre  el  Juez  árbitro  ha
sido  un  Almirante  embarcado  en  una  de  las  escuadras

activas  en las  maniobras,  quien,  como  es  natural  y  hu
mano,  no  ha  podido  prescindir  de simpatías  y  compañe

rismo  harto  lógico  para  juzgar   posteriori  movimientos
y  planes  madurados  y discutidos  priori  en su presencia.

Mas lógico  y justo  por  lo  tácito  parece  el  sistema  inglésencaminado  á  obviar  estas  deficiencias  injustas  en la  con

dición  humana,  estableciendo  un  tribunal  aislado  que  por
momentos  y  simultáneamente,  vaya:  reconstituyendo  y

•  ‘juzgando  los  hechos  reales  por  las  noticias  que  de ambos
enemigos  supuestos  reciba.

Descrias  las  condiciones  y  prliminares  datos  de las
:  maniobras,  su  objetivo  y  la  colocación  prejuzgada  de las

fuerzas,  pasemos  á  relatar  los ‘hechos.
A  ls  nueve  de la  noche  del día  3 de Agosto  recibieron

los  Alirantes  la  orden  de estdn  rotas  las  hostilidades.
Para  mayor  claridad  de  ideas,  describiremos  los movi

mientos  aislados  de  las cuatro  escuadras.

ESCUADRA A,  ROJA

Al  mando  del Vicealmirante  Fitz-Roy;  Estaba  en Fal
mouth  sobre  vápór  al  recibir  la  orden  y  sin  demora  leyó
yse  hizo  dia  mar.

Temerosa  de un encuentro  con la escuadra  C (azul),  su-
•   perior  en número,  la  A  á poca  velocidad  (nueve  millas)  se

reniontó  al  ‘Norte  durante  la  noche.  El  viento  era  duro,
la  mar  gruesa,  y,  por  lo tantó,  pocp tenía  que temer  de los
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torpederos  enemigos.  Al  día  siguiente  4,  á  la  una  de la
tarde  y á  la altura  de Milford-Haven,  destacó  seis cruceS
ros  de  segunda  clase  y  cuatro  avisos  torpederos  para
que  llamando  la atención  del enemigo  embocaran  y pasa
ran  el canal  de San  Jorge  por  el É., mientras  que los  aco
razados  y  el resto  de la  escuadra  tomaban  la derrota  del
Oeste,  haciendo  rumbo  primero  á las  islas  Tuskar  para
reconocer  la  costa.  Como  punto  de  reunión  se señaló
Strangford  (Irlanda).  La  idea del Almirante  ‘era arrastrar
á  su  contrincante  Seymour  á perseguir  engañado  su  es
cuadrilla  de cruceros  rápidos,  y  mientras  tanto  encontrar.
el  paso franco  para  sus  acorazados  con  objeto de poderse’
reunii-  á  su  aliado  B (roja1), que según  cálculos  debía  ve
nir’persiguiendo  por  e] canal  del Norte  á  la  D  (azul).  La
escuadra  A  (roja),  disminuída  en  seis  unidades,  por  lo
tanto,  con  laseparación  de los cruceros,  forzó máquina  y
á  15 millas  de velocidad  barajó  la  costa  de Irlanda  á  pru
dente  distancia  durante  todo  el día  y la  noche  del  4  al  5.
La  Devastation  y los avisos  torpederos  Sea gull  y Speed.
well,  no  pudiendo  mantener  este  andar  se  quedaron  re
zagados,  con lo cual  perdía  el Almirante  otras  cuatro  uni
dades  de  valor  supuesto.  A  las cinco  de  la  mañana  del
día  5, y  encontrándose  á  la  altura  de  Clogher  Head,  se
ñalaron  los buques  un  torpedero  (azul),  sin  duda  en  ob
servación,  y  se  destacó  el cazatorpedero  Horñet  á fin ‘de
darle  caza,  pero  este  buque,  cuyas  pruebas  de  velocidad
extraordinaria  tanto  han  llamado  la  atención  reciente
mente,  se  vió  precisado  á  abandonar  su  objetivo  á  causa
de  una  avería  seria  de máquina,  pues á  poco  de  dar  toda
fuerza  se  le  rompió  la  lapa  de un  cilindro,  dos  barras  de
conección  y dos  pistones,  y se  le  desfondó  el condensa
dor,  por  lo cual  se  vió  precisado  á  retirarse  á  remolque
del  Speedy.  El  torpedero  enemigo  desaparció,  y  este
fUé  el  único  que  avistó  la  escuadra  A en todo  su  trayecto
por  el  canal  de San  Jorge  ó  de  irlanda.

A  las  nueve  de la  mtñana,  á  la  altura  de Strangford,
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volvieron  á  unirse  los  cruceros  destacados,  con  lo  cual

volvía  á  sumar  la  escuadra  A  seis  unidads  más,  perdi
das  por  esta  división  de fuerzas,  y poco después  á las  diez

se  avistaron  las  escuadras  enemigas  C  y  D  (azúles)  ya
.reunidas,  preparándose  inmediatamente  la A para  el com-
: ,ate  formado  en .línea de  fila  en  una  sola  columna,  te
niendo  sus  cruceros  y  buques  menores  en línea  indepen
diente  entre  ella  y la  costa.  En  este  momento  el  acora
zado  Devastation,  que  había  quedado  rezagado  el  día
anterior,  se unía  á  la  escuadra  A,  con  lo  cual  adquiría

•  sta  to  su  valor  primitivo,
Los  aules,  combinados,  formaban  tres  .cólumnas  en

•    línea  de frente,  y  á  la  distancia  prevista  en  las  intruccio
nes,  rompieron  el fuego.

•  ..  Al  mismo  tiempo  la  escuadra  B  (roja)  aparecía  eii el
campo  de batalla,  viniendo  del  Norte,  y  la  acción  se  ge-

•     neralizaba.

ESCUADRA  B,  ROJA

Apenas  recibida  la  orden  de  la  superioridad,  en  la  no-.
che  del.3, el  Almirante  Dale,  Comandante  general  de  la
escuadra  B (roja),  leyó  anclas  y salió  de Bere-I-laven  á la

•    máxima  velocidad  que  le  permitían  sus  fuerzas,  destacando  como  avanzados  á  los cruceros  Medea,  Medusa,

Latona  y  Andromacize  en buscá  de  su  próximo  enemigo
U  (azul).  La  velocidad  señalada  fué  13  millas,  pero  el
Gonqueror  nunca  conseguía  pasar  d’e las 11  á  pesar  de

los,  esfuerzos  inauditos  de su  personal  de máquina.  El  Al
mirante,  por  no dejarlo  rezagado,.  tuvo  que  supeditarse  á
este  andar.  En  la  tarde  del día  siguiente  4,  se le  unieron

•    los cruceros  destacados  que sólo habían  conseguido  avis

tar  temporalmente  la  retaguardia  del enemigo,  sin  poderprecisar  si á  aquella  hora  la escuadra  U (azul)  había  ya

pasado  el canal  del Norte.  Transcurrió  la noche  sin nove
dad,  y al  amanecer  del  día 5 los  cruceros  exploradores  á



34$           REVISTA GENE1AL..  DE  MARINA

vanguardia  dieron  vista.á  las escuadras  c  y D  (azules)
ya  combinadd.  El  Almirante  Dale  creyó  encontrar  & su
aliado  en isla  Rathlin,  sin sospechar  que sus  enemigos  hu
bieran  tenido  tiempo de reunirse  antes.  Al avistarlos  la es
cuadra  B, formó  en dos divisiones  paralelas  en  línea  de
fila.  Los azules  aparecieron  por  la amura  de  babor,  y  al
recontarlos  y  convencerse  de  la  fuerza  que  representa
ban,  el Almirante  rojo,  comprendiendo  lo desequilibrada
que  resultaría  la  acción,  resolvió  esquivarla;  cambió  de
formación,  pasando  ¿1 la  de  una  sola  línea  de  fila,  mandó
forzar  la  velocidad  al  máximum  y  expuesto  á  dejar  reza
gado  cualquier  buque  que  no  Sostuviera  SU andar,  ate
rrándose  lo más  posible  sobre  la  costa  de  Irlanda,  consi
guió  alcanzar  el refugio  que  le  ofrqcía  el puerto  de Belfast
(rojo),  que según  las instrucciones  le  ponían  al  abrigo  de
toda  escuadra  enemiga;  en él fondeó  á las  siete  de l  ma
ñana,  pero  para  ello  tuvo  que  sufrir  durante  una  hora
fuego  de los azules  á  menos  de ocho  cables  de .distancja,
y  rebasar  la línea  cíe Cinco brazas  de fondo  de la  costa  de  -

Irlanda  (neutral),  condiciones  ambas  que,  según  las  ins
trucciones,  lo  dejaban  fuera  de  combate.  Gracias  al  an
dar  excelente  desarrollado  en  estos  instantes  por  la  es—
cuadra  B  (roja,  consiguió  ésta  su  objetivo,  pues  de los
azules  sólo el  Colussits  y  el Edfmlmrgh  pudieron  darles
alcance,  por  lo cual  el Almirante  Dale  consideró  á ambos
acorazados  fuera  de combate,  dadas  las  escasas  fuerzas
que  estos  dos  Unidos  representaban  con  relación  á  los
suyos.

A  las  pocas  horas  de entrar  en Belfast  la  escuadra  B
froja,),  viendo  los  movimientos  del  enemigQ al  avistar  la
A  (roja),  abandonó  su  refugio  y  á  toda  fuerza  se  dirigió
al  Sur  para  tomar  parte  en  el  encuentro  general  y  su
marse  á  su compañera.

Veamos  ahora  los  movimientos  de  las  escuadras  ene
migas,  azules.
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ESCUADRA  C,  AZUL

•  Fondeada  en Queenstown  al romperse  las hostilidades,
‘cuya orden  recibió  como todos,  á  las  nueve  de  la  noche

‘  d4  día  3,  el Cornandante  en  Jefe,  Almirante  Seymour,
or%enó toda  fuerza,  y tomando  como regulador  el Inflexi

ble,  que  desarrollaba  12 millas,  se  dirigió  al  Norte,  pre
ócupándose  poco  ó nada  de  su  adversario  A  (rojo);  se
destacaron  como  exploradores  cinco  cruceros  rápidos.

‘Transcurrió  sin  novedad  la  noche  del  3 aL4 y todo  el  día
‘siguiente.  Al  anochecer  se  reunió  á la  escuadra  uno  de
sus  exploradores,  el cazatorpedero  J’*Tiger, señalando  ha
ber  visto  cruceros  enemigos  en demanda  del Norte,  perosin  haber  podido  precisar  sus  observaciones  por  el temor

de  entrar  en contacto  con  ellos.  Destacado  el St.  George,

crucero  de  primera,  para  confirmar  el  reconocimiento,
•  .    alcanza  este  buque durante  la noche  al supuesto  enemigo,

.que  resultó  ser  la  avanzada  de  la  escuadra  D  (azul)  ami
ga,  gobernando  ya  al  Sur.  La  unión  de las  fuerzas  C y D
1’azules)  se  efectuó  en  la  madrugada  del  5,  á  la  altura  de

Belfast,  puerto  enemigo  y  reunión  de  torpederos  rojos,
‘sin  que  éstos  estorbaran  en lo más  mínimo las maniobras
de  ambas  escuadras.  La  escuadra  D  sólo  tuvo  un  reza

‘gado  en su  rápida  carrera,  el Aurora.  El Almirante  Sey
‘niour,  con  sus  fuerzas  reunidas  y  calculando  como  más
próxima  la  escuadra  B (roja).  enemiga,  que  lógicamente

•  .,  .  debía  venir  pocas  millas  rezagada  de la  D qüe perseguía,
se  dirigió  al  Norte  en  su  busca,  avistándola  á  las 5,30 de

la  mañana,  .ó sea  dos horas  después  de  llevada  á  cabo  la

conjunción  de sus  fuerzas.  A la distancia  marcada  se rom
pió  el fuego,  consiguiendo  los  azules  con  su  formación  y
maniobras  aconchar  al  enemigó,  muy  inferior  en número,

•  :  .  sobre  la  costa  neutral  de Irlanda,  con lo cual quedaba:  se
gún  las  reglas  establecidas,  fuera  de  combate  por  todas

•  razones,  Se  le.intinió  l  rendición  pero  visto  que  el  Al-
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mirante  Dale (escuadra  B azul)  no se  daba  por  vencido  y
se  refugiaba  en Belfast,  se  telegrafió  al  tribunal  de Jueces
lo  ocurrido,  continuando  las maniobras.  Dada  la  hora  del
encuentro,  era  de suponer  que  el  resto  de las fuerzas  ene
migas  (escuadra  A  roja) no estuviera  lejos  del lugar  de lé.
acción;  y  efectivamente,  después  de navegar  al  Sur  du
rante  tres  horas,  se  avistaron  los exploradores  del  Almi
rante  Fitz•Roy,  y  á  las  diez y  media  de la  mañana  tuvQ
lugar  el encuentro  general,  en el  cual se  apresuró  á tomar
parte  la  escuadra  13(roja) del Almirante  Dale,  refugiadí
en  Belfast  y supuesta  destruída  ó  fuera  de  combate  con
anticipación.  De aquí  que  el Almirante  Seymour,  después
de  dos horas  de  fuego,  reclamara  por  señales  de su  con
trincante  FitzRoy  la  victoria,  como  lo había  hecho  ante
riormente  con Dale,  y  que  el Vicealmirante  rojo  se  nega
ra  á concedérsela,  ignorante  del encuentro  ocurrido  por la
mañana.  El  asunto  se  sometió  al  tribunal  de  Jueces  por
ambas  partes.

ESCLTADRA  D  AZUL

Era  la  más endeble  de las cuatro,,  pero  acaso  la  más  ve
loz;  fondeada  en  Shannon  recibió  la  orden  á  la  misma
hora  que  las  demás  en  la  noche  del 3 al  4,  y  su  Coman
dante  general  Drummond,  abandonó  el  fondeadero  ha
ciendo  rumbo  al  O.  para  desatracarse  de  la  costa  y  des
pistar  A su  enemigo  cercano;  conseguido  este  primer
objeto,  A toda  fuerza  y  velocidad  de l3y  hasta  16 ‘/  millas
se  dirigió  al  Norte  para  embocar  el canal.  El aviso  torpe
dero  Salarnander  fué  el único  que se quedó  rezagado.  Los
exploradores  enemigos  llegaron  A estar  en  contacto  con’
la  escuadra,  sin que de ello s  apercibieran,  pues  sin  duda
esperaban  encontrarla  en una  derrota  más al  E.  A las  diez•
de  la  noche  del  4,  ya  sobre  la  isla Rattlin,  los  cruceros
avanzados  (azules)  Na/ad  y Sybille  señalaron  torpederos
rojos,  pero  la escuadra,  sin  preocuparse  de  ellos  embocó
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el  canal  l. toda  fuerza.  Los  pequeftos  enemigos,  sin  em
.báro,  no  se  arredraron,  y simularon  durante  la  noche

tres  ataques  consecutivos,  el  último  en  la  madrugada
“del  5 y  en el momento  de hacerse  la  unión  de las  fuerzas
azules.  Las  condiciones  del  tiempo  acaso  les  eran  propi
cias;  mar  tendida,  viento  calmoso  y  neblina;  pero  el fuego

que  sufrieron  fué nutridísimo  y  siempre  fueron  descubier
tos  á  distancia.

Pocas  horas  después  del encuentro  general  de  las  cua
tro  escuadras,  el  tribunal  de Jueces  transmitió  por  telé
grafo  sus  decisiones,  decretando  la  victoria  á  favor  de la

escuadra  combinada  C (azul,)  sobre  la  B (ro/a,), y,  por  lo
.tanto’la  decisión  de las  C y  D (azules)  sobre  la  .A (roja).
Al  propio  tiempo  consideraba  justa  la  reclámación  de la B,

•  .  froja)sobre  los acorazados  Golussus  y Edimburg,  azules,
•  ‘:  •que en  su persecución  se aislaron  del resto  de las fuerzas
•     C y D (azules).  Estas  bajas,  sin  embargo,  en poco  altera

ban  la  superioridad  de los  azules  sobre  los rojos  en el  en

cuentro  general.  Momentos  después  se  recibía  la  orden
superior  dando  por  terminadas  las  operaciones  con  gran
desencanto  de todos,  y  en  general  de  la  opinión  pública,que.  no  quería  convencerse  que  los problemas  de  la  gue

rra  ‘naval  moderna  se  resolverán  como  el  presente,  en

muy  breve  espacio  de tiempo,  acaso  en pocas  horas.
La  rapidez  del desenlace  depende  en  gran  parte  de las

condiciones  primitivas  del  problema  supuesto,  pues era

de  presumir  que  ambos  Almirantes  se  apresuraran  é re
unir  sus fuerzas  en el  menor  tiempo posible;  sin embargo,
los  ejercicios  no  han  sido una  regata  como  pudiera  temerse,  ya  que  el  Almirante  Fitz-Roy,  receloso  para  cm
bocar  el canal  de Irlanda,  y. eligiendo  la obscuridad  de la
noche  para  esta  maniobra,  por  causas  imcomprensibles
‘nacidas  sin  duda  de la poca  resolución  que ha demostrado

:‘  en sus  movimientos  estratégicos,  seflaló il  su  subordinado
como  punto. de reunión.la  isla Rathlin,  sin  que sea  posible
suponer  dejase  de  calcular  que  % las velocidades  adopta-
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das  llegaría  Dale  al RendzvOl(S  doce horas  anteS  que él.
Así  fué,  en  efecto,  la  escuadra  B (roja)  Ó. la  1,30 d  la.
madrugada  del 5, recaló  al  punto  designado,fiel  y exacta
é  la  cita,  y  á  aquella  hora  su  compañera  la  A  se encon
traba  .  la  altura  de Kingstowfl  navegando  con gran  cau
tela  para  embocar  el  canal.  Dada  la  distancia  que  aun  le
faltaba  por  recorrer  a Fitz-Roy,  este  sólo  hubiera  arri
bado  d la  isla  Rathlin  á la  1,30 de  la  tarde;  por  lo tanto,
era  inminente  el desastre  de la  escuadra  B, abandonadá  ¿
sus  propias  fuerzas  durante  doce  horas,  justamente  en el
lugar  probable  de  reunión  de  las  fuerzas  enemigas,  y
amenazado  á la  par  por  la  vecindad  de  un  puerto  ene
migo  (Belfast) bien  provisto  de torpederos.

Desde  luego  se  presumía  que  el  Almirante  Seymour
procuraría  cuanto  antes  reunir  sus  escuadras;  la  circunS’
tancia  ventajosa  de tenerlas  separadas  por  distancias  me
nores  que su  adversario,  obligado  á  recorrer  120 millas
minos  que  Fitz-Roy  para  la  conjunción  de  fuerzas,  y
aprovechándose  de la  huida  forzosa  de su segundo  Drum
mond  (escuadra  D  azul),  que  desde  luego  procuraría  
toda  velocidad  sustraerse  á Dale  (escuadra  B roja),  im
ponían  al Almirante  en Jefe azul  la maniobra  forzosa  que
ha  desarrollado  tan  rápida  y  brillantemente.

No  faltan  maliciosas  opiniones  que  aseguran  que  era
plan  ya  preconcebido  la  victoria  del Almirante  SeymoUr
sin  duda  preveyendo  las buenas  y provechosas  consecuen
cias  que  para  la  Marina  necesariamente  resultarían  con.
la  expresión  de la  opinión pública  en  este  caso  particular..
Sea  como  sea,  y prescindiendo  de juicios  acaso  aventura-.
dbs,  conviene  advertir  que  los  buenos  resultados  de  1a
rápida  acción  y  buena  ejecución  de  los  proyectos  y pla

nes  de los  azules  eran  fáciles  de entorpecer  por  parte  de
las  escuadras  A  y  B  (rojas),  si  no  para  una  victoriapronta  y  decisiva  de éstas,  por  lo menos  para  retardar  y

alargar  el éxito  acaso  dudoso  de  las  maniobras  al  finaL..
El  Almirante  Dale  (escuadra  B roja)  evitando  el  encuen

1



LAS  MANIOBRAS i’AVALES INGLESAS EN 1894     358

•tro  en  la.mafiafla  del 5, y  desistiendo  de  su  fatal  empeño
.de  guarecerSe  en  Belfast,  hubiera  podido  esquivar  una
derrota  segura,  remontándose  nuevamente  al  Norte  para
dar  tiempo  á  su  compañero  Fitz-Roy  á alcanzaie.  La  es-

1  cuadra  B era  poderosa  en número  y  contaba  con  buques

veloces  que siempre  hubieran  formado un núcleo  respeta
ble  de fuerza  al sacrificar  los  rezagados  en  la  fuga.  Asi
mismo  este  Jefe  ea  su  persecución  á la  D  (azul),  quizás
hubiera  conseguido  su  objetivo,  siempre  que con el mismo

principio  despreocupado  no  se hubiese  sometido  á las  es-
•     casas  velocidades  anticuadas  que  quiso  imponerse  cn  el

vetusto  Con queror.
Análogas  consideraciones  pudieran  hacerse  de la  con

ducta  del  Almirante  en  Jefe  rojo.  Su temor  al  enemigo
inmediato  C (azul)  le  obligó  á uua  conducta  por  demás

previsora  y  de  conservación,  cuyos  resultados  tarde  la
mentó.

•      Las fuerzas  auxiliares  de  ambas  escuadras,  ó sea  los
•    .  puertos  defendidos  y  escuadrillas  de  torpederos,  poco  ó

nada  han  hecho.  Sólo pueden. señalarse  los ataques  de la

flotilla  de torpederos  rojos  sobre  las  escuadras  D  (‘azul)
á  la  altura  de islaRathlin;  y  es  que  las  operaciones  contra  fuerzas  en movimiento  no son  las  más  propicias  para

está  çlase  de buques,  sobre  todo  si  además  el  estado  del
tiempo  no constribuye  á facilitarlos.

En  resumen,  las maniobras  han  venido  á confirmar  una
•  •  vez  más  la  excepcional  importancia  de los  factores,  velo-

cidad  y  decisión  en  las. contiendas  navales,  pudiéndose
parodiar  el dicho cómún  el tiempo  es  oro,  con el  no menos
cierto  para  las  tácticas  marítimas  modernas,  bajo  esta

forma:  el ahorro  de tiempo  es  la victoria.
-        Las deducciones  para  el futuro,  se  derivan  lógicamente.

de  los  resultados  de este  juego  de la  guerra.
Inglaterra  tieneuna  fuerza  naval  poderosa,  superior  en

nUmero  á  las  reunidas  de los  enemigos  probables,  pero
es  menester  repartirla  mejor,  y sobre  to4o,  asegurarle

Touo xxv,—QoqBRE,  1894.
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medios  rápidos  y seguros  de conjunción.  Urge  aumentar
las  velocidades  de  sus  escuádraS,  y  estacionarias  más
próximamente  unas  de otras.  Así ya,  el  clamoreo  público
en  publicaciones  técnicas  reclama  que  la  escuadra  dél
canal  tenga  una  división  volante,  poderosa,  que jamas  e
remonte  mas  al  N.  de nuestro  cabo  Finisterre,  como  me
dida  previsora  del ahorro  en distancia  para  poder  contra
rrestar  la  mayor  facilidad  que  se le  concede  á Francia  y
Rusia  en  la  posible  reunión  de sus  fuerzas  navales.  Se
proyectaran  nuevos  acorazados  rápidos,  sacrificando  ‘en
ellos  acaso  algunas  condiciones  no secundarias  en prode
la  velocidad,  y,  por  último,  se  atenderá  con  prontitud  y
eficacia  á  subsanar  las  deficiencias  graves  que se  han  no
tado  en la  movilización  del personal  a flote.

Es  este  último  punto  asunto  muy  debatido  y  criticado
por  las  opiniones  mas  respetables  del  reino  unido,  y sin

querernos  hacer  apóstoles  de ninguna  de  ellas,  nos limi
taremos  a describir  ligeramente  los tristes  resultados  que
se  han  evidenciado  en los  ej.eicicioS descritos.

La  mayoría  de los  buques  recientemente  armados  han
salido  á la  mar  sin  el completo  de sus  dotaciones,  tanto
en  marinería   maestranza  como  Oficiales.  Las  desercio
nes  han  sido numerosíSimas,  hasta  alcanzar  un  15 por  100
en  las  dotaciones  nuevas  en  el  corto  interregno  de dos
semanas.  El  personal  de  fogoneros  es  el  que mas  con
tingen’te  ha  dado  a estas  fugas,  y  además,  el  que  ha  per
manecido  en sus  puestos,  menester  es calificarlo  de ineto
y  holgazan  a juzgar  por  las  memorias  de  los  Coman
dantes.

Los  marineros  especialistas,   sean  cabos  de caftán,  ti
radores,  torpedistas,  etc.,  etc.,  han  escaseado  muchó  y
también  han  resultado  muy lejos  de su  misión.  Se  quiere
buscar  la  razón  de estas  deficiencias  en la  circunstancia
de  haberse  visto  obligado  á  embarcar  el  personal  de las
correspondientes  Escuelas,  pero  si así  fuera,  fuerza  sería
confesar  con  lógica  la imprevisión  del país  en no sostener
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personal  suficiente  para  el  material  actual  en  servicio
1:Análogos  defectos  se  descubren  en  la  maestranza  y

1.Ocia1es,  y sobre  todo,  en los  cuadros  de estos  últimos  la
deficiencia  y escasez  llegan  al  límite,  y en  algunos  casos
 la  ineptitud  se descubre  descaradamente.
NumerosoS  Oficiales en  reserva  han  sido  embarcados

ignoranes  del  material,  y ya  perdidas  las  costumbres  de
r,  hasta  el  punto  que  hay  Comandante  de buque  que

 permanecido  en el  puente  cuarenta  y  ocho  horas  por

notener  á  sus  órdenes  un  Oficial  que  le  mereciera  con
fianza  suficiente  para  aliviarle  en su  penosa  carga.

El  sistema  de  señales  y  comunicaciones  resulta  muy
malo  en  general,  y  expuesto  á  producir  serias  confusio

.nes  y  equivocaciones.  El  material  no ha  dejado  de  dar
:;tamb  su  nota  triste,  y  el  capítulo,  de  averías,  desper

:;fectos  y contratiempos  ha  sido numeroso.
Los  datos  recopilados  hasta  hoy,  lógicamente  SOfl  in

completos,  puesto  que  escribimos  á  los poços  días  de ter-
•  minadas  las maniobras,  pero  aun  así  y -á reserva  de  los

que  más  tarde  vayan  apareciendo,  con  los  ya  conocidos
puede  formarse  idea.

Buques  recientemeite  admitidós  por  el Gobierno,  como
el  Hornet  y el Hczvock, y  cuyas  pruebas  han  sido el asom

bro  del mundo  naval,  han  resultado  inútiles á  los dos dias
de  navegar,  y  en especial  el Hornet,  cuyas  proezas  se es
peraban  con  tanto  interés  como  ilusión,  no  pudo  desem
peñar  la  primera  misión  de  su especialidad  que  le fué  or
denada,  y  al  intentar  dar  caza  al  único  torpedero  ene-
migo  que  se  presentó  á  la  vista  de  la  escuadra,  sufrió
tales  desperfectos  en  sus  máquinas  que  necesitó  ser  re
nsolcado  inmediatameflté  para  el Arsenal.  Como  explica
ción  de este  inesperado  desastre,  quiere  darse  la  excusa
de  que  el  buque  venía  muy  molesto  y  trabajando  mucho
para  seguir  las aguas  de liescuadra  durante  veinticuatro

horas,  siendo  así  que  el tt.empo durante  la travesía  no ha
bia  sido excepcional  y la  velocidad  ordenada  osciló entre
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12  y  15 milllas;  por  lo tanto,  fuerza  e  preguntarse  si  los
cazatorpederos  de  este  tipo  será  preciso  conservárlos
bajo  fanales  de  cristal,  y  sólo  utilizarlos  momentos  des•
pues  de botados  al  agua,  para  tener  derecho  á  exigirles
sus  excepcionalés  condiciones  marineras  y  sus  velocida
des  de 27  y  28  millas.

Las  averías  en general  han  sido en las  máquinas  motoS
res,  y las  más  importantes  las  siguientes:

Escuadra  A.—Hornet,  ¿lavo çle.
Escuadra  B.—Astrea,  Pearl.
Escuadra  C.—Pique.
Escuadra  D . —Jaseur,  Galatea,  Onyx.
Torpederos.—93,  74, 26, 78, 84.
Además  hay  que  señalar  una  colisión  del  Alexancira

con  un  vapor  mercante,  y como  caso curioso  el del torpe
dero  núm.  45, que  en  los ejercicios  de  artillería,  por  tor
peza  y falta  de experiencia  de los  cabos  de cañón,  sirvió
involuntariamente  de  blanco,  sufriendo  averías  de  tal
índole,  que  le  pusieron  en  imminente  peligro  de  irse  :á
pique.

Agosto,  94.
MARIO  RUBIO  MuÑoz.

Teniente  de  navío.
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LOS ESTUDIOS ZfiÜLOUICOS DE LOS OFICIALES DE IARIN4

Por  contrato  efectuado  el  año  1888 entre  el  Gobierno
español  y el Doctor  Dohrn,  Director  y  propietario  de  la

Estación  Zoológica  de Nápoles,  éste  concedió  que  pudie
ran  los  Oficiales  de nuestra  Armada  cursar,  durante  cin•
co  años,  en  aquel  establecimiento  científico,  los  mismos
              estudios de  biología  marina  y  captura  y conservación  de
las  especies  que  en  dicho  centro  verificaban  desde  años

1.              anteriores Oficiales  de  diferentes  Marinas  extranjeras.,
con  gran  aprovechamiento  de ellos  y  utilidad  de  los  es
tudios  prácticos  zoológicomarinos;  á los  que  aporta  gran
ventaja  la  cooperación  de un  hombre  de  mar,  que  sirva
de  lazo  de  unión  entre  el naturalista  con  su  ciencia  pro
fesional  y  el elemento  líquido  en que  ha  de  efectuar  sus

•    trabajos,  cuyo  éxito  depende  en  gran  parte  del  conoci
•            miento que  del ambiente  en  que  se  realizan  tiene  el  ope

rador,  que  necesita  manejar  con  seguridad  las  embarca
ciones  á  ellos  destinadas,  con  los  diversos  aparatos  en
ellos  empleados.

En  los  cinco  años  dduración  del  contrato  vencido  en
Octubre  de 1893, que  puso  dos mesas  laboratorios’  á  dis
posición  de nuestros  Oficiales,  han  ‘estudiado  en  ellas  los
Tenientes  de navío  señores  Shelly,  Borja,  Anglada,  Bas.
cón  y  el  que  escribe  estas  lineas,  que  permaneció  do.
años  en  la  mencionada  Estación,  lo  mismo  que  los  se
flores  Anglada  y  Borja,  quienes  con las  hermosas  clec
ciones  de  animales  marinos  que  trajeron  para  completar
y  enriquecer  las  de  nuestro  Museo  de  Pesca,.  y  con  las
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eruditas  Memorias  que  presentaron,’  probaron  el  aprove
.chamiento  de  sus  estudios  y  la  utilidad  que  pueden  re

portar  al  cuerpo  y  al  país  en  general,  utilidad’  que  prin
•  ‘.‘  cipalmente  sigue  proporcionando  el  Sr.  Borja  desde  la

Comandancia  de  Marina  de  Barcelona,  con  envidiable
•   .‘  ‘competencia  y laboriosidad,  como lo  prueban  sus  perió

dicos.  escritos  publicados  por  la  Revista  de  Pesca  Marí
‘.  tima,  por  cierto  más  digna  de ser  leída y estudiada  entre
•   ‘nosotros  de lo que  suele  serlo  en  general.

•      Aunque desde  hace  bastantes  años,  Oficiales  dé  Mari•
na  tan  distinguidos  como  los  señores  Salas,  Fernández
Duro,  Puente  y  Gutiérrez  Vela,  se  han  ocupado.  del  es
tudio  de  cuanto  se refiere  á  pesca  en nuestras  costas,  sin
embargo,  el estudio  de  la biología  marina’  no  ha  hecho

nunca  propaganda,  ni aun  ellos  mismos  lo  han  verifica
...;.  do,  sino  en sus  aplicaciones  á  la  parte  legislativa  y  prác

tica  de la  pesca  comercial,  de más  apremiante  necesidad
•  .‘.•.  para  evitar  se  arruinaran  las . producciones  comestibles

de  nuestros  mares  y playas,  de cuya  pesca  viven  tantos
miles  de  hombres,  y  cuya  utilización  alimenta  á  tantos
millones,  constituyendo  uño  de  los  principales  veneros
de  riqueza  pública  de la  nación.

Y  era  natural  que  así  sucediera,  dada  la época  en que
ellos  empezaron  á  ocuparse  de  asunto  de  tan  capital  im

.  portancia,  época.  en  que  el  estudio  de.las  ciencias  natu
rales  no  se  había’ generalizado  tanto  como  hoy,  ni  las
campañas  científicas  de exploraciones  biológicas  del mar
adquirido  tan  gran  desarrollo  y  éxito,  merced  á  la  direc

‘  •ción  y  cooperación  de  Oficiales  de  Marina,  cuyos  nom
bres  son ya  harto  conocidos  en  el mundo  científico,  desde

-  .   las  campaflas  zootalasográficas  norteamericanas,  ingle.
sas,  francesas  é italianas.  Pero  hoy  que  éstas  han  hecho

•  :.‘  - ver  el principal  papel  que  necesariamente  desempeña  en
•  -:  .  ellas  el  Oficial  de’ Marina;  hoy  que  la  vigilancia  de  la

•  .  ‘:  pesca  en  nuestras  costas  le  está  encomendada;  hoy  que
su  legislación  le está  también  confiada,  nécesario  se  hace
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que  el  Oficial tenga  otra  base  más  sólida  de  conocimiefl

tos  zoológiCOmariflbs, si se  quiere  que  cumplan  bien  su
misión  en las  dos  aplicaciones  de los  estudios  biológicos,
una  científica  y  otra  comercial,  que  se ha  de ver  obligado

:             á hacer  en  el  curso  de  su  carrera.  La  primera  aprove
chando  los  viajes  de nuestros  buques  escuelas  y  los  cru

1  ceros de nuestros  buques  guardacostas  para  completar
los  conocimientos  fisicoquímicos  y biológicos  del elemén
to  que  mejor  debe  conocer;  la  segunda  para  utiliar
dicho  conoéimieflto  en provecho  de  nuestro  comercio  é
industria.

Para  ambas  necesario  le  es  al  Oficial  de  Marina,  no
sólo  el  estudio  general  de  la  vida-en  el  mar  á  diversas
profundidade5  Sino  el  particular  de  las  especies  que
habitan  en  las  costas  de  su  patria  y  sus  colonias,  COfl
objeto  de  que  familiarizado  con  las  variadas  muestras
de  ellas,  así  como  con  los  diversos  aparatos  de  pesca
científica  de toda  clase  de organismos,  con  los  múltiples
artes  de pesca  comercial  empleados  para  la  captura  de
los  comestibles.Y  con las  ncesidade5  de la  vida  y  repro

ducción  de  las  esferas,  de  las  que  dependen  las  leyes
y  disposiciones  que  fijan  las  épocas,  circunstancias  y
modos  en  que  su  pesca  debe  efectuarse,  pueda  no  sólo
contribuir  á la  marcha  de la  ciencia  en  la  esfera  que  de
derecho  y  por  obligación  le corresponde,  sino ejercer  en
nuestras  costas  una  vigilancia  real  y  verdaderamente

i4             técnica y  provechosa,  y  emitir,  en las  Juntas  encargadas
del  fomento  y  protección  de tan ricas  producciones  como
el  mar  ofrece,  uría  opinión  autorizada,  en la  que  se  unan
ál  saber  técnico  zoológico  el  conocimiento  práctico  del
elemento  en que  tantos  tesoros  de riqueza  s  encuentran

•  y  cultivan.
Para  todo  ello  no  •se encuentra  el  Oficial  de  Marina

falto  de base  preparatoria,  pues  está  tan  unido  el estudio
de  la  biología  del mar  con  el de su  biografía  física  (y ásí
ló  hice  notar  en  un  róciente  artículo  de  la  Revista  de
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Pesca  Marítima)  (1), que  puede  decirse  que  se  comple
mentan,  ayudándose  mutuamente,  Ó, mejor  dicho,  defen
diendo  el  buen  conocimiento  de  la  primera  en  mucha
parte,  del más  perfecto  de la  segunda.  Las. diversas  profundidades  del  mar,  sus  corrientes,  temperaturas,  pre

siones,  densidades  .y  composición  química1  así  como  la
naturaleza  del fondo,  són  elementos  de  suma  importan-

‘cia  para  el buen  conocimiento  de la  vida  en  ese ambiente

líquido.  Siendo  estos  elementos  conocidos  pór  el  Oficial
de  Marina,  el  estudio  de la  vida  animal  que  de  ellos  dé-
pende  se  le  hace  más  fácil  é  interesante,  pudiendo  re
unir  causas  con  efectos  y  ensanchar  los  conocimientos
de  las  primeras  en  provecho  de las  segundas  (2). Sobre

dicha  base  fácil  le  es  adquirir  conocimient9S  sintéticos
de  zoología  marina  que  le  hagan  familiar  la  sistemática

general  de las  especies,  y  segura,  la  clasificación  y  cono
cimiento  monográfico  de las comestibles  más  principales
en  nuestras  costas;  fácil  le  es  ampliar  su  práctica  y  co.
nocimTento  del  manejo  de todos  los  instrumentos  emplea
dos  para  el estudio  de  la  físicoquímica  del  mar;  fácil  le

es  también  adquirirlos  de  los  aparatos  usados  para  la
captura  ó pesca  científica  de  toda  clase  de organismos,  á
todas  profundidades,  así  como  adquirir  la  práctica  de su
inmediata  conservación  macroscópica  y  microscópica,  y
fácil  le  es, por  último,  hacerse  verdadero  conocedor  de
todos  los  artes  de  pesca  comercial  usados  en  nuestras
costas,  sus  ventajas,  inconvenientes,  y  prudente  legisla

•  ,.  ción  de su  empleo.  ‘

¿Qué  se requiere  para  todo  ello? Bien  poco:  que  se  ge
neralice  el  convencimiento  de lo útiles  é  imprescindibles

(1)  Mayo,  1894.
(2)  Esto  bube  de  dedrlotambiófl,  casi  con  las  mismas  palabras,  ene!  prólogo

de  un  Manual  de zoota1asogroIía, con  descripción  de  los  medios  que  se  einptea’
para  el  estudio  del  mar  y  la  captura  y  consercación  cienti/Ica  de  sus  especies
que  presentó  al  Excmo.  Sr. Ministro  de  Marina  l.  mi  regreso  de  la  Estación  Zoo
lógica  de  Napoles,  el  que  ha  merecido  la  aprobación  del  Centro  superior  Con..
sultivo,  para  ser  impreso  por  cuenta  del  Estado.  ,
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que  son estos  conocimientos  al  Oficial de  Marina  moder
no,  si ha de  poder  responder  siempre  dignamente  ¿1 las
lógicas  exigencias  de su  profesión,  cada  vez  más  múlti
ples.  El  día  que  esto  se  halle  en el ánimo  de todos,  dichos
conocimientos  no  serán  exclusivos  de unos  cuantos,  sino
generales  de  toda  la  corporación;  entonces  se  llenará
ese  vacio  de  nuestros  estudios  profesionales  más  útiles  y
necesarios  y  más  provechosos  para  el  país,  efecto  del
cual  los  Oficiales  de la  Armada  no  deben  saber  obligato
riamente  nada  de zoología  marina,  pesca,  artes,  etc.,  etc.,
lo  que  es  un  contrasentido  casi  tan  grande  como  el  de
que  no  se  les exija saber  más geografía  de la  que .cursaron
en  el Instituto,  ni  más  historia  naval  militar  de  la  que
ellos  quieran  aprender  por  su  cuenta  en  el  curso  de  su
carrera.  Deficiencias  son  estas  dos  últimas  que  no  se
encuentran  en la  educación  de  otras  corporaciones  mili
tares,  y  que  si bien  influyen  mucho  en la  cultura  general
del  Oficial,  no  influyen  tanto  en el desempeño  práctico  é
inmediato  de  su cometido  como  la  falta  absoluta  de  co
nocimientos  obligatorios  de  lo  que  él  ha  de  vigilar,  fo-
mentar  y legislar.

De  esperar  es,  por  lo  tanto,  que  ya  que  durante  cinco
años  ha  dedicado  la superioridad  su atención  á. estos  estu

/    dios, y ha podido  ver  el fruto  de ellos,  sigan hoy  cultiván
dose  y generalizándose  más y  mas;  merced  á  las  sup eno-

»   res  disposiciones;  merced  á  la  opinión  general  de la  cor
poración,  siempre  justa  y conocedra  de sus  necesidades
en  colectividad,  y  merced  á  la  iniciativa  sincera,  aunque
modesta,  de los que primeros  y más  afortunados  en poder

-       remediar  personalmente  tal  deficiencia  tenemos  el  gu.stc?
de  poder  ofrecer  ahora  á  nuestros  compañeros  el  fruto
de  nuestro  trabajo.

En  mi pequeña  esfera  de acción,  hago  cuanto  puedo  en
pro  de ello,  y espero  poder  ofrecerles  en breve,  si el  éxito
sigue  coronando  inmerecidamente  mis  esfuerzos,  traba
jos  en  los  que  he  tratado  de  resumir  todos  los  conoci
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mientos  zoológicos  y oceanogi  áficos  mls  Iireclsos  entre
nosotros,  presentándolos  de un  modo práctico  y  ordena
do  que  permita  utilizarlos  fácilmente  á  tenor  de las nece
sidades  del servicioen  nuestras  costas,  en  los  viajes  de
instrncción  y  en cualquiera  comision  especial

Con  ellos  rindo  culto  al convencimiénto  de lo necesaria
1  que creo  la  vulgarización  entre  nosotros  de  cierta  clase

de  estudios  zoológicos,  y  ctimplo  in  deber  con  la  corpo
•  •.   ración  ¿. que pertenezco,  en la  que  deseo  brillen  mafiana

nombres  tan  conocidos  por  sus  investigaciones  del  mar
como  los  de  Magnaghi,  Chierchia,  Tanner,  Pilsbury,
;jgse,  Parfait,  Richard  y el  Príncpe  de Mónaco,  lo son

e  las naciones  extranjeras,  que  con  ás  preferencia  se
1  ocupan  del estudio  de  la  biología  marina  en todas  las  ra

mas  que  esta  ciencia  abarca.
Valencia  15 de Mayo  de  1894.  •  .:ADOLFO NAVAREETE.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA TJCNICA NAVAL

MEMOR

Si  algo  bueno  se ha  hecho  para  estimularnos  á  prose
guir,  á  pesar  de todos  los obstáculos  presentados,  la  em—
presa  de la  renovación  marítima,  es  la  acogida  benóvola
que  nuestros  camaradas  nos  han  dispensado,  es  el  eco
prolongado  de  nuestros  trabajos  y  de  nuestras  discu
            siones.

Varios  Oficiales de  Tolón  y  de los  puertos  del  Norte  se
han  reunido  para  pedirnos  nuestro  parecer  sobre  la con
ferencia  dada  en  la Academia  del  estado  mayor  de San
Petersburgo  por  el  Teniente  General  Pestitch,  sobre  lez
Marina  contempordnea  de los  Estados  europeos  (2).

Algunos  de nuestros  compañeros,  mediante  la  lectura

de  este  estudio,  han  creído  que  la  constitución  de una  es
cuadra  moderna  debía  basarse  sobre  los  principios  anti
guos  de la  táctica  de las  escuadras  de  vela,  á saber

1.0  Buques  de alta  mar,  y por  sus  numerosas  bocas  de
fuego,  terror  de los  puertos.

2.°  Fragatas  ó cruceros  en representación  única  y  ex
clusiva,  puede  decirse,  de  los  brazos  que  el  acorazado
alarga  delante  y  detrás  de  sí,  en  la  tenebrosidad  de  la
guerra.

(1)  La  Marine  de  France.

(2)  Una  traducción  francesa  de esta  conferencia,  hecha  por  el  Teniente  Coro.
nel  Levitz  Ky,  se  publicó  en  la  Revue  Maritime  et  Co1nia1e.
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3.°  Avisos  ¿ más bien  cruceros  de reducido  porte,  defi

nidos  por  el  Ingeniero  Bertin  en su  reciente  obra.
4.°  Torpederos  guardacostas  y avisos morteros,  buques

avanzados  en  los pasos  estrechos  en los puertos,  y  última
•      tabla de salvamento  en  la  guerra  costera.

Una  çscuadra  análoga,  formada  de buques  muy  anda
dores,  no  nos  desagradaría,  pues  los  acorazados  y lo,s
grandes  cruceros  se diferenciarían  poco  entre  sí; pero  los
Oficiales  que firman,  según  se ha  dicho,  no son  de ese pa-

•  .  recer.  En  el  sentir  de estos  señores,  es  muy  probable  que
•  .  .    los  citados  buques  avanzados  en los  pasos,  así  como  los

buques  para  librar  combates  en alta  mar,  no  habrían  de
ser  muy  diligentes.  A  nuestro  juicio,  nuestros  colegas  no
están  enlo  cierto,  y el  estudio  del  General  Pestitch  discre
pa  de mi modo de  pensar.

Hoy,  como  en otras  ocasiones,  el objetivo  de  los  mari
nos  sólo ha de  ser  uno:  molestar  al  enemigo  cuanto  fuera
posible.  ¿Y  cuál  es  la  significación  de esto?  Pues  no  es

•  ‘:  otra  que  la de  estudiar  desde  luego  los  males,  los  perjui
•  cios  que  se  le pueden  ocasionar  por  medio, de  la  vía  ma

rítima.  .  .  .  .

Estos  males,  estos’  conflictos  no  han  variado  con  el
transcurso  de los tiempos  y  el uso  de las  armas.

En  los  tiempos  de  los  Tolomeos,’ la  Marina  mercante

desempeñaba  también.  el servicio  dela  Marina  militar;  las
navegaciones  eran  cortas,  los  buques  numerosos  y lleva-

•  •  han  mucha  gent’era  la  época  de las  armas  ‘blancas  en
que  se libraban  combates  á  longo  de costa.

En  él combate  de Salamis,  sobre  Chypre,  Tolomeo  hace

•      frente á  Demetrio  con  140 buques  y  200 embarcaciones
planudas,  que  llevan  á  su  bordo  unos  20,000 hombres.  El

•   hijo  de Antigono  no puede presentarle  más  que 120 naves,
en  las  cuales  hay  embarcados  numerosos  soldados.  Du
rante  las  guerras  púnicas,  doscientos  cincuenta  y  siete
años  antes  de  la  éra  cristiana,  los  romanos  y  los cartagi
ueseshwhan  çI.  Eárora,  en  çuyo.gr  conbae  naval  se!
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baten  650 buques  de  guerra  y  más  de  300.000 comba
tientes.

Las  contiendas  en  estas  épocas  tenían  la  forma  de ver
daderaS  invasiones,  las cuales  constituyen  el mejor  rasgo
característico  del mal  más  grande  que  se  puede  causar.ai’
enemigo.  Estas contiendas  se  han  relegado  al olvido,  pera
vuelven  más  que  deprisa  á figurar,  hallándose  en  ellas
ciertamente  el  objetivo  real  y  primitivo  de  las  luchas
modernas.

¿Por  qué se  han abandonado  estas  prácticas  durante  al
gunos  siglos? La  razón  de  esto  es bien  sencilla.  Las  inva
siones  en  estas  épocas  sólo  se  podían  llevar  á  cal’o  en
países  muy  cercanos.  Los  buques  de la  antigüedad  nave
gaban  á  longo de costa,  nunca  se  alejaban  mucho  de ella,
y  no  tenían  más  motor  que  la  palamenta.  En  la  edad
media,  los  objetivos  de la  Marina  siguen  siendo  con  corta
diferencia  idénticos,  son siempre  las  excursiones  en  las
costas.  A  la terminación  del  reinado  de Carlomagno,  -los
normandos  llegan  á París  en 300 barcas,  y  mientras  que
Carlos  el Grande,  atemorizado,  queda amarrado  en St.  De
nis,  saquean  la  capital,  la  cual  abandonan  para  volver  á
presentarse  en  ella  poco  después  más  numerosos  y  más
temibles.  Uno  de sus jefes,  célebre  por  su audacia  y fero’
cidad,  el pirata  Hastings,  después  de asolar  á la  Francia,-
penetra  en  Italia  y vuelve  á  subyugar  todo  el  país  entre
el  Seine  y  la  Loire.  No pudiendo  servir  en lo  sucesivo  la
palamenta  por  sí  sola,  el velamen  realió  grandes  pro
gresos;  además  no  ofrece  duda  que la  invasión,  el saqueo
de  los  poblados  y de las  costas,  son  los  verdaderos  obje
tivos  de la  Marina  en la  época  citada.

Vienen  luego  las  cruzadas;  el mundo  cristiano  de Occi
dente  se  lanza  en  masa  hacia  el Oriente.  La  era  de las
invasiones  siempre  se  repite  por  tierra  y por  mar.

En  el  siglo  Iv,  Francia  é Inglaterra  se  hallaban  en gue
rra,  Carlos  envía  á  Escocia  un  ejército  conducido-  por
Juan  de Vienne,  Almirante  de Francia,  el cual juntamente
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‘con  sus  tios  proyectan  desembarcar  en las  costas. enemi
“  gas,  se  hacen  preparativos  inmensos;  se  reúne  en  Flandes

un  ejército  formidable  cuya  fuerza  principal  consiste  en

.20.000  jinetes  y  otros  tantos  ballesteros,  ejército  que  se  ha

de  transportar  .  bordo  de  1.500  naves;  hace  falta  un  pue

blo  para  alojarlo  al  desembarcar;  el  Condestable  Olivier

de  Clisson  ordena  la  construcción,  de  una  villa,  cuyo  diá

metro  es  de  3.000  pasos,  situada  en  las  selvas  de  la  Bre

tafIa;  aquélla  se  puede  desarmar  y  constituYe  la  carga

de  72  buques.  Estos  aprestos  prodigiosos  se  encuentran

en  el  puerto  de  la  Escluse,  pero  el  Rey,  entretenido  en  fies

‘tas,  no  acude  al  punto  de  reunión  basta  el  mes  de  No

viembre,  cuando  ya  no  es  oportuno.  ]l  ejército  se  des-

banda  y  se  saquean  los  aprovisioflamieflt0s.

:Est.   la  vista  que  el  proyecto  de  un  desembarco  en

Inglaterra  no  es  nuevo,  evidenciáfldose  sobre  todo  muy

bien  lo  que  era  la  Marina  de  la  edad  media.  Algún  tanto

:mgs  ejercitada,  dotada  de  mejores  condiciones.,  que  la  Ar

‘mada  ,de  la  antigüedad,  la  fuerza  numérica  es  siempre  la

imperante,  tanto  de  personal  como  de  buques.

Después  de  la’  edad  media,  la  vela  y  el  remo  siguen

,siendo  los  motores  de’  las  naves,  pero  fatigadas  las  nacio

nes  limítrofes  de  guerrear  entre  sí,  van  ‘á  buscar  fortuna

á  alta  mar;  los  buques  se  construyen  con  más  solidez  y

sólo  navegan  á.  la  vela.

Cristóbal  Colón,  coti  dos  carabelas  de  300  t.  de  des1a-

zamientO  cruza  el  AtlántiCO  no  se  requiere  ya  la  gente  de

mar  para  la  boga,  y  la  fuerza  numérica,  tocante  al  perso

.  ‘  .  .nal,  parece  perder  su  importancia.  “.  .

Las  navegaciones  laras  están  en  boga;  hace  falta

tiempo  y  tener  seguridad  en  lo  que  se  lleva  á  cabo;  se  in

ventan  la  aguja,  el  astrolabio  y  el  octante.”

Resulta  práctico  y  ‘  remuneratorio  ir  á  comerciar  en,

países  nuevos;  la  navegación  á  la  vela  adquiere  de  día  en

día  mayor  desarrollo.  ,

Después  de  las  galeras  se  construyen’  los  buques  que  se
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artillan  con  arreglo  á la  época,  pues  los  comerciantes
guerrean  frecuentemente  entre  sí. Los  buques  destinados
al  comercio  debían,  como  era  natural,  utilizarse  para  lá
guerra  entre  pueblos  relativamente  cercanos.  En  1588, la
Armada  española  que  atacó  ála  inglesa  sobre  Plymouth,
se  componía  de los  siguientes  buques:

Doce  galeones  portugueses,  que  reunían  colectivá
mente  8.000 t.  y  llevaban  380 cañones,  1.242 marineroS’.Y
3.086  soldados.  El  galeón  de l  insignia  era  de  1.000 t.  y.
llevaba  50 cañones.

Catorce  buques  de  Vizcaya,  5.861 t.,  309 cañones,  906
marineros  y 2.117 soldados.

Diez  y  seis  buques  de  Castilla,  11 de  Andalucía,  12de
Guipúzcoa,  10  de la  escuadra  de Levante,  y,  por  último,
23  urcas,  24  pataches,  cuatro  galeras  y  cuatro  galeazas.

La  desgracia  que  tuvo  esta  gran  Armada  fué  de  no  ha
berse  tenido  presente  que  si para  un  desembarco  en esa
época  eran  necesarios  muchos  buques  y  tropas,  eran
preferibles,  en  cambio ,un número  más reducido  de buques
menos  cargados  y más  movibles  para  tomar  parte  en los
combates  navales.  Buques  autónomos  son los  que  hacen
falta  para  los  objetivos  que  se  han  de  realizar.  ¿Cuáles
son  en la  época  citada?

Es  la  era  de las  conquistas,  de los  descubrimientos  le-.
janos;  el buque de vela  únicamente  es el que  puede poseer
la  autonomía  suficiente  para  efectuar  expediciones  tan
ápartadas.  Tratándose  de luchas  continentales,  el exprç

sado  perderá  su  importancia,  siendo  preciso  proveerlo  de
auxiliares  más  pequeños,  de bombardaS  semejantes  á las
que  sirvieron  ó. Duquesne  para  atacar  á  Argel,  Bizerta,
Túnez,  Venecia  y hasta  á las  galeras.  Esos  barcos  peque
ños,  considerados  necesarios  no  sólo  porque  constituyen
fuerza  numérica,  sino  porque  se  pueden  navegar  mucho
más  aterrados,  y  á  veces  tambien  (nos referimos  en este
caso  á las  galeras)  porque  proporbionan  más  autonomía
ct  los  buques  cuando  hay  calma,  los  çales,  como  UQ S
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‘:peden  mover,  se. conducen  por  medio  de  las  galeras
‘:ai:.combate.  Estas  pequeñas,  construcciones  tienen  por:

tanto  sus  ventajas,  pero  por  desgracia  también  bastantes
:inconvefliefltes.  Con malos  tiempos’ corren  grandes  ries

.  gos,  no  se  sabe  qué  hacr  de  ellas,  retrasan  el  grueso  de

la  fuerza,  destruyendo  la  unidad  táctica.  Su presencia  en
1a  escuadras  de  los mares  continentales  prueba  princi.

la  conveniencia  d  aumentar  la  autonomía  de
las  expresadas.  Por.autonomía  se  entiende  no  sólola  fa-

,ultad  de  permanecer  independientes  las  escuadras.  du

rane  un  período  de tiempo  prolongado,  sino  la  de estar
siempre  listas  para  atacar  no  sólo a longo de  costa,  sinoen  alta  mar,  ya  sea  con  viento  fresco  ó en  calma  chicha.

Las  galeras  y las bombardas  se  utilizaban  principalmen
te  con  éxito  para  la  guerra  de costa,  guerra  que  en tod9

tiempo  es la única  real y  positiva  que  se hace.  Por  lo que
se  ha visto  referente  á  las. escuadras  .de esa  época,  al  ir
unas  en busca  de otras  en la  mar  para  batirse,  no hay  que.

establecer  de una  manera  çiefinitia  la  transformación  del
-:  objetivo  de la  guerra.  Las  escuadras  sólo se baten  en alta

mar  para  evitar  los  ataques  de la  costa.  Si  nos  referimos

á  la  historia,  esto  no  ofrece  la  menor  duda.  Las  invasio

nes  al  remo  son las primitivas.  Con posterioridad  cuando
el  radio  de acción  aumenta,  la  vela  figura  en  primera  lí

nea,  el  porte  de  los  buques  es  mayor  y  siguen  llevando
tropas,  aunque,  como es  consiguiente,  menos  numerosas,
para  desembarcar  en las  costas.

Las  tropas  ya no. confían  vivir  sobre  el país  en  el  cual

van  á  operar;,  las  armas  de  fuego  han  rçemplazado  álas  blancas,  hade  falta  un  material  especial  constante  en

.   piezas  de  respeto,  municiones,  y presenéiafllos  el espec
táculo  curiosó  de. un  arma  nueva,,  mediante  la  cual los
combatientes  quedan  privados  de la  autonomía.  El  perso
nal  puesto  en juego  es mas  reducido  al  paso que  aumenta
el  porte  de los buques.  ..  ‘      . ...           .Los  buques  grandes  concluyen  con  las  galeras  en  ra

Togo  xxxv —OcTUBRE, 1894.   ‘      .  ‘  25
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zóu  a que aquéllOS pueden  llevar   su  bordo  embarCi0
nes  suscePti  es  de ser  artilladas  y de  desemPer,  hasta
cierto  punto,  el  servicio  de bombardas  ó  de  galeras-  or
otra  parte  no  es  preciso  jvestigar  la  causa  de la  dca
dencia  de las coaStruCcb0s  pequeñas,  toda  Vez que  asta
no  prueba  por  concepto  alguno  haberse  variado  de  obje
tivo,  el  cual,  en las  contiendas  marítimas,  siemPre.  la
guerra  de costa.

¿Los  ataques  de lbs  buques  contra  las  costaS,  de ué
manera  se rechazan?  No es posible  construir  fuertes  en to-  -

das  éstas,  y  menos  aún  pensar  en  escuadrillas  de  defeflS
constituas  en  galeras  porron5.  Las  comUflic  j0nes
por  tierra  son  lentas,  las  carreteras  no  son  buenas,  la
movilidad  de  los  ejércitos  es  escasa.  ¿Cómo  no  hY  que
tratar  de  oponer  buques  de defensa  a los de  ataque?  Era
natural,  por  tanto,  que  cuando  se  encontraban  dichas
fuerzas  de mar,  resultaba  con mucha  frecUeflC  imposible
rehusar  el  combate.

Constituidas  las  escuadras  de buques,  era  lógico  en
viarlaS  a buscar  al  nemig0  en alta  mar,  donde  casi  siem
pre  hay  viento,  y  donde,  çomO  es  05jgUiente,  se  pu.de
desplegar  en la  lucha  toda  la  fuerza.

La  tactica  de nuestros  antepasados  era justa  y racional
pero  desconocían  el vapor,  el  cual ha  venido  a cambia:
los  datos  del problema.  En el  buque  no  se iba donde  habí
que  ir,  y  sólo se  realizaba  el objetivo  silos  elelflent0s,
viento  y la  mar  lo permitían-  Hoy,  con  el vapor  se  va
todas  partes  cuando  y  como es menester.  Los vapores  e
rreoS  llegan  á los  puertos  de  sus  destinos  a horas  con
cidas  y  determinadas  de  antemano;  antéS  no  se  sabía
en  el período  de un  mes  poCO  mas  ó  menos  había  de 1
gar  un  correo  de vela.  En  esto consiste  la revolUCión’
tuada,  que  es  inmensa.

-  Destruir  los  establecimientos  marítifl5  de su  adver
rio  y auxiliar  los  parajes  nacionales  por  él ameflaZ
combatir  indirectamente  en  caso  de  ser  más  débiles
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:fUel’Zas navales  del  enemigo,  atacando  sus  puertos;  des.
embarcar  en su litoral,  6 bien  evitar  por  medio  de  movi
mientos  ofensivos  una  tentativa  análoga  por parte  del ex

•.rsado;  apoyar  las  operaciones  de  las  fuerzas  de  tierra

é  impedir  las  que  el  enemigo  quisiera  efectuar  á  lo largo
 la  frontera  marítima;  estorbar  larnovilización  de las

tropas  enemigas  y asegurar  la  suya propia  son las  opera
ciones,  según  el Almirante  Saint-Bou,  que  han  de llevar

:;cabo  las escuadras.
Según  se ve,  los  objetivos  siempre  han  seguido  siendo

con  corta  diferencia  los  mismos;  el  comercio  ha  aumen
tado,  pueblos  industriales  se han  establecido  en la  costa,
se  atacarán  las  riquezas  del adversario,  es  decir,  lo  que
tiene  en más estima,  lo que puede  abatirmás  prontamente

 moral.  Se  maniobrará  á fin de  obtener  probabilidades
e  éxito,  batiéndose  en  cada  combate  con  sólo una  parte

reducida  de sus  fuerzas.  •.

¿Qué  se requiere  para  realizar  su  objetivo?  Andar,  mu
:  andar,  que  aventaje  al del  enemigo... Podíamos  con
formariios  con  el parecer  del  General  Pestich,  cuando
pregunta  si tres  6 cuatro  nudos, más  del  andar  de  un  bu
que  compensan  la  supresión  de algunos  cañones.  El  Con
traalmirante  Makarov  ha  contestado.  perfectamente  al
fijar  en  18 nudos  el an4ar  mínimo  de los buques de guerra
actuales.  Es  preciso  adelantarse  siempre  á las exigencias
nacientes,  exclama  el sabio  Almirante,  no  avanzar  es  re
troceder,  .  ,.

Es  evidente  que  un  buque  requiere  cañones,  pero  se  ar
tiUará  de manera  que,no  pierda  más: de un  nudo  en  el an
dr,  y sean  aquéllos  de 4 á  10 poi  100 del desplazamiento.
Por  es.ta  misma  razón,  nuesttos  buques  no  deben  ser

‘acorazados.  El  General  Pestich  no  se  aviene  á  esto,   in
e4  pro  de los  buques  no  acorazados,  armados  con

.‘iuuchos  cañones;  por  nuestra  parte.no  insisteremos.  Con
venimos  con  él también,  hasta  cierto  punto,  en que  el cailón  de 15 cm. da excelente  rendimientO, y,poconstguien
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te,  tenemos  poco que .exponer  referente  á  su programa,
respondiendo.  á  continuación:                   -

1.0  La  fuerza  de la  artillería  naval  no se debe medir  por
los  calibres,  sino  por  el número  de proyectiles  que  pene
tran  en el  cuerpo  del  enemigo.

2.°  Los  proyectiles  de  más  grueso  calibre  no  pueden
ejercer  influencia  alguna  en la sumersión  ó  destrucción  de
un  buque  moderno  de combate.

3•o  El  calibre  más  ventajoso  para  la Marina  y  la artillé’

ría  de  costa  es  el  de  6” ó sea  unos  15 cm.  con  cañoiie
largos  de gran  alcance  y  de tiro  rápido.

4.0  La  diversidad  del armamento  de los buques  de gue
rra  es  uno  de los  orígenes  de  debilidad.

5.°  La  agrupación  del máximum  de cañoneS  á  bordó de

un  buque  de  cualquiera  clase  debe  ser  la  idea  principal
en  el armamento  de los buques  contemporáneos,  como ha
sido  de tiempos  pasados.

6.°  Exceptuando  la  protección  de  las partes  vitales  del
buque  limitada  hoy  á  la  máquina,  el  resto  de  la  carga
debe  emplearSe  en aumentar  el  peso de  la  artillería.

Este  programa  se aproxima  en muchos  conceptos  al de
la  Escuela  joven,  fundada  por  el  Almirante  Aube,  y  hay
otros  más  retrógrados.

Por  otrt  parte,  el  General  Pestch  sólo  ha  tratado  su
perficialmente  el  gran  problema  de  la  organizaciónde..
una  armada.  Ha  preconizado  la  cifra  más  numerosa  de
cañones,  sin  ocupirse  de la  ley  del  número  para  los bu
ques.  Esta  ley  forma  parte  integrante  de nuestro  progra
ma:  deseamos  el andar  y el número.  Nuestras  ideas  sobé
el  andar  han  acabado  por  triunfar;  las  Tablettes  des
deux  charenteS,  que  nos sirven  de termómetro  marítimO,.
han  concluído  por  admitir  su supremacía.  Sólo.nosqüeda
reunir  nuéstroS  adversarios  á  la  ley  del  número»  Una
obra  especial  se  dedicará  ó. este  objetivo,  la  cual  será
para  nuestros  amigos  motivo  de nuevo  éxito.

Fijadas  ambas  leyes  del  andar  y del  número,  quedarán
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   por resolver  muchas  más  cuestiones,  que  aunque  secun
darias  se referirán  u. la  comparacion  entre  los  buques

Un  buque  como la  Sarciegna  vale  más  que  un  J’age,  ó
que  un  Cecl1e,  ó un  Suchet,  asi es  que la  cuestión  merece
estudiarse.               .

Los  ingleses,  á Ja conclusión  de sus maniobras  navales,
hicieron  constar  que  no  bastaba  ser  algún  tanto  más
fuerte,  sino  mucho  más  que  su  adversario.  Esto  es  ver-
dad,  muy  verdad,  y  como sólo se  puede  ser  mucho  más
férte  por  el númer6,  nó  har  lugar  á élegir.

Por  último,  presentamos  á Fa consideración  de nuestros
..lectores,  el siguiente  ejemplo:

Seis  cruceros  tipo Sardegna  encuentran  cinco  cruceros
enemigosdel  mismo tipo,  adversarios.

Qué.  pueden  hacer  éstos?

Seis  cruceros  tipo  Scirdegnu  encuentran  10 cruceros  deigual  andar,  aunque  de tipo más  pequeflo. ¿Qué pueden  ha

1.cer  los  grandes  contra  los  pequefios?.Cuatro  de éstos  son
libres  de maniobrar  con independencia  é ir donde  quieran.

En  Inglaterra,  lord  Armstrong  sigue  siendo  partidario
•  los  cruceros  rápilos  y de buques  de 4.200 t.,  que,  como

.e1  Yoshino  puedan  andar  23 iudos  por  hora,  provistos  de
artillería  formidable.  Estas  ideas  son  las  que  dominarán

al  parecer  en el  porvenir.  Para  una  Sardegna  habrá  dos
..  ,Yosñinos,  seis  Sardegnas  no  pcdrán  luchar  contra  12

YosI’unos,  y  al  contrario,  estos  últimos  no  vacilarán  en

;atacar  á  sus  enemigos,  reducidos  á  la mitad  en número.
Con  el número  se  puede  operar  siempre  una  buena  de

fensiva  ofensiva,  siendo posibleá  veces  también  no vacilar
en  tornar  toda  la ofensiva.  .  .  ..

En  virtud  de  estas  diversas  consideraciones,  se  infiere
la  adopción  de  un  buque  máximo,  del  tipo  propuesto  ha

:cfa  algunos  afios en  esta  REVISTA  (1). Ya  se realizará.

1  (1)  Defensioa  ojeos  an,arjtjrna.  bu  e,ndwj,no.  P8ginas  289 y siguientesdej  tomo  4.o (primer  semestre  189O de  la  Colección  deja  Marine  de  Frce.



EL RIF COMERCIAL
por  el  Capit.n  de fragata

D.  FEDRO  GUARRO  Y  GONZÁLEZ

DOS  PALABRAS

La  muerte  del  Sultán  de  Marruecos  Muley  Hassan  por
un  lado  y  un  artícUlO publicado  por  La  Epoca  pidiendo
que  se expulsen  de  Melilla los hebreos,  me sacan  del na
tural  silencio  que me habla  impuesto  y  me obligan  á pre
sentar  el trabajo  y  observaciones  que hepodido  conseguir
durante  el plazo que  estuve  en dicha  plaza  fuerte,  en cuyo
puesto  he  podido  ver  mucho  y  estudiado  con  calma,  sa

cando  las  consecuencias  que á continuación  detallo
•  No  pretendo  dar  á  luz  nada  nuevo  que  las  personas

ilustradas  no  conozcan;  pero  como  dice  el Sr.  Gutiérrez
Sobral  en su  conferencia  Sobre  la  importancia  de la cien
cia  GeogrdfiCa,  el  desconocimiento  de  esta  ciencia  pro.

duce  errores  gravísimos  en  asuntos  de  legislación  admi
nistrativa  y económica,  errores  que pasan  desapercibidos
para  la  inmensa  mayoría  de  los  espafioleS que  no  tienen
noticias  de nuestros  dominios,  lo cual  ha  ocurrido  y  ocu
rre  en el Rif por  desconocerse  las  condiciones  riiarítimas
comerciales  del  mercado  de  Melilla, y  por  creer  que  las
kabilas  de hoy  son tan  feroces  como  los antiguos,  lo cual
también  es un error,  pues la  civilización  se filtra  por todas
partes,  y  esa  Aduana,  tan  nombrada  y  tan  hablada,  sin
conocimiento  de las causas  de  su  creación,  ha  contribuí
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do  en  mucho  á  establecer  amistades  entre  españoles  y
rifeños  y á  disminuir  casi  á  cero  los  ataques  diarios  que
los  moros  limitrofes  hacian  continuamente  á  la  plaza

Prueba  de ello  es  esa  población  que  vive  fuera  de mura
has  y  fuertes,  en barracas  y  cuevas  del  campo,  y  pasan

días  y meses  sin que  sean  molestados,  y si  alguña  vez  re
gistramos  un  acto  vandálico,  como  procuremos  ver  la
causa,  de seguro  es alguna  venganza  de atropello,  porque
en  el Rif  no  se  confía  de  la  autoridad  sino el que  posee

más  fuerza  para  hacerse  respetar.,  Si  los  oprimidos  se
sienten  con  fuerzas  sobreviene  el conflicto;  unas  veces  la
guerra  de tribu  á tribu,  de  familia  á  familia;  otras  veces,

creídos  en  la  inmunidad  de la  huida,  atacan  á  los  que
los  han  ofendido  sin  reparar  en las  consecuencias.  Este
sistema  podrá  ser  defectuoso,  pero  nunca,  como muchos
creen  propio  de salvajes  que,  dcspués  de  todo,  en naciones  civilizadas  que  blasonan  de  llevar  la  antorcha  de la

ilustración  y  que  hacen  suyo  el lema  de  scieutia  mundi
lux,  también  tienen  sus  guerras  civiles  y  sus  escaramu
zas  de  pueblo  á pueblo,  muchas  veces  por  motivos  más
baladíes  que  los que  causan  las  luchas.  entre  las  kabilas
del  Rif.

A  la  expulsión  de los  hebreos  que  se pide  se  efectúe  en
Melilla  por.  ser  un  mercado  judío,  donde  con  el contra
bando  y  la  usura  se  enriquecen  los  Benchimol-Benamur
y  otros,  creemos  que  se  pueden  aplicar  las  palabras  del
Sr.  Gutiérrez  Sobral  al  tratar  de  la  expulsión  de los  chi
nos  de Filipinas,  que  dicen:

Los  muchos  comerciantes  españoles  que  .se  quejan  de
la  presencia  del chino  apelan  al  patriotismo  en su  ayuda,

porque  patriotismo  es  vender  caro  sin  temor  d  compe
tencia;  y  esos  hebreos,  que  hoy  son  casas  fuertes,  empe
zaron  con  una  mesa  ó una  barraca,  y  gracias  á  su siste

ma  tienen  hoy  un  capital  poderoso;  efectúan  ventas  que
el  día  que  menos  no  baja  de 500 duros,  habiendo  llegado
en  algunos  á 6.000, y tienen  una  póliza  flotante  sobre  se.
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guroS  de 50.000 duros  para  todas  sus  mercancías  que  tie
nen  enviaje.  Esto  sucede  en  Melilla;  lo  efectúa  la  casa
Salama,  hebrea,  pero  española,  y  hacemos  esta  aclara
ción  porque  hay  muchos  que  no  comprenden  mo  un
hebreo  puede  ser  español.

Los  hebreos  no  nos  hacen  daño;  ojald  aprendiéramos
su  modo  de  negociar  y  de ser  dentro  de la  familia,  ue
mucho  ganaríamos  en conseguir  mercados  para  nuestros
géneroS,  y en  unión  con ellos  convertiríamos  á  Melilla en
la  llave  del  comercio  del Rif.

Los  resultados  van  demostrando  que  hasta  en.Marrue
cos  se  suceden  los  monarcas,  y  esas  conmociones  popu
lares  de que  nos habla  la  Historia  han  acabado,  quedando
sólo  alguno  que otro  pretefldieflte  el que d la  fuerza  se  le
hace  entrar  en buen  camino.

**

Haber  estado  en Melilla  en circunStaflCi  extraordina
rias  y haber  procuradQ  ser  útil  en algo,  tanto  al presente
como  al  futuro,  creo  que  es  un  deber,  porque  como  dice
mi  amigo  el ilustre  africanista  Sr.  D.  Luis  Sorella,  que l
lado  del  General  en  Tefe desemPefló  un  lucido  papel,  al
Africa  debe  venir  el misionero,  debe  venir  el soldado  Y el
comerciante,  y  debe  venir,  en  una  palabra,  todo  aquel
que  tenga  el  ansia  y  la  obligación  del  sacrificio,  porqUe•
lás  dificultades  siempre  crecientes  del problema  económi
co  nos  obligan  a buscar  nuevos  mercados;  y ya  que  Meli
lla,  a causa  de  su  posición  geografica,  es  la  arteria  o
mercial  del Rif  y habilas  interiores  hasta  Fez,  por  Tezza,
que  sólo  dista  cuatro  jornadas  debemos  procurar  por
todos  los medios  posibles  borrar  nuestro  sistema y umefl
tar  la facilidad  para  que todo  el comercio  de esta  parte  e
VlarruecOS sea  nuestro  y veremos  progresar  el  Mantelete
y  el Poligond,  estableciendo  corrientes  comerciales  capa
ces  de cortar  toda  guerra,  como  algo  ha  cortado  la  últi
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    ma, pues  un  poco  ha  contribuido  el  no  permitirles  com
 prar  nada,  de  donde la escasez  habida  en el  campo,  unido
al  temor  de una  invasión  del  ejército  en  su  territorio,  ha

‘:ido  motivo por  el  cual  las  kabilas  que  no  se dominan  a
la  presencia  del Sultan  y  las  que  decían  que. si  hubieran  -

ido  ellas  á  la  campaña  del 60  no  hubiéramos  salido  tan
victoriosos,  han  rendido  pleito  homenaje  al  Caudillo  del

ejército  y han  entregado  al hombre  de mas  simpatía  entre
ellos  sin  disparar  un  tiro.

-  .•:  Lo  primero  que  pidieron  los  moros  filé  que  se  les per
.mitiera  entrar  á  comprar  y vender,  y  al día siguiente  han

•    entrado  en la  plaza  mas  ar  .lo primero  que  para  lo se
gundo,  y  tenemos  la  seguridad  que la  Aduana  que  desde
luego  se  instaló  hizo  un  ingreso  importante,  pues  esta

Aduaa  mora  es lo mas  raro  que puede  concebirse;  cobra
a  los  moros,  dentro  de los  límites  españoles,  por.  lo queompran  en Melilla y llevan  al  campo  para  su  consumo;

y  aunque  esta  colocada  en  situación  y  condiciones  al

pronto  apreciadas,  poco  honrosas,  hay  que  alabar  el ta
-.  ••.  lento  del que  concedió  tal  permiso,  pues  abrió  una  puerta

al  imperio  de  Marruecos  por  el  indómito  territorio  del
Rif,  puerta  por  donde  se  va introduciendo  la  civilización

y  Aduana  que  nos  establece  relaciones  con  las kabilas  limítrofes,  relaciones  que  reducen  en  mucho  el número  de

ataques  que  antiguamente  ocurrían.Debido  al  sistema,  los  moros  que  desde  Melilla condu
cen  géneros  al  interior  no  quieren  pagar  los derechos  en

   la  Aduana,  sino  comprarlos  libres  de  gravamen,  para  lo
‘..  cual  los  comerciantes  dan  guías  para  la  dicha  Aduana,

que  luegd  pagan  en la  oficina  fiscal  marroquí,  y  de estos

comerciantes  hemos  aprendido  que  puede  calcularse  en
4.000  pesetas  diarias  la  recaudación,  que  al  año  es  próxi.
mameflte  la  cantidad  de 2.000.000 de pesetas,  producto-de
un  10 por  100 cid valorem.

Nosotros  sólo podemos  decir  que  hay. muchos  emplea
•dos con  poco  sueldo,  y  que  en  un  todo  nos  representa  t
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la  oficina  de  consumos  de  una  ciudad  amurallada,  por
cuya  única  puerta  se  tenga  que  pasar  por  entre  tanto.
personaje  destinado  á  hacerles  pagar  la  correspondieflt’
cuota.

El  comercio  con los  moros lo hacen  los  hebreos,  porqu
esta  raza  es  y ha  sido comerciante  eternamente;  haden  e
negocio  ¿.  su  modo,  no  trabajan  .durante  sus  fiestas,y
como  buenos  comerciantes  agradan  al  comrador.

Nosotros,  los  españoles,  no  servimos  para  el negocio’ y
nos  quedamos  atrás,  como  lo  demuestra  la  comparación
de  Melilla  y  Orán,  en  la  cual,  siendo  Melilla  punto  más
conveniente  para  colonizar  se  queda  muy  atrás  de Orán
y  como  la  comparación  es  muy  fácil  á  causa  de lo próxi
mas  que están,  sacarnoS como resultado  que mientras  Me-.
ulla  sólo cuenta  con una  pequeña  población  española  ade-.
más  de la  militar  y penal,  Orán  tiene  más  de 37.000 almas
españolas,  siendo  capital  de un  campo convertido  en pro
ductivo  por  el sudor  de los  españoles  y  con más  comercio
marítimo  con  España  que  en  todas  sus  posesiones  de
Africa  tiere  la  madre  patria.

Melilla  necesita  varias  cosas  indispensables  de  momen
to  para  su  desarrollo,  siendo,  en primer  lugar,  un rompe
olas  hecho  en  conciencia  para  que el puerto  fuera  puerto,
y  entonces  podría  asegurarSe  que  el Rif  estaba  conquis
tado,  y como complemento,  que los  antiguos  tiradores  del
Rif,  que  tan  útiles  servicios  prestaron  y  prestan  en Ceu
ta,  se  organizaran  bajo  base  más  amplia,  perniitiéndol
traer  dentro  de  límites  sus  familias,  y es seguro,  seguríSi
mo,  que  se  reducirían  ¿1 cero  las  raterías  en  el campo  y
los  ataques  de  los moros,  que  muchas  veces  ni son  causa.
dos  por  rencores  nacionales  ni  obedecen  á otra  cosa  que
á  una  venganza  de un  atropello.

Indispensable  de todo  punto  es  la  creación  del Juzgado
civil  y  separar  la  parte  militar,  porque  aunque  el título  IX
del  Código  de justicia  militar  dispone  que  todo  sea  por  el
personal  de Guerra,  creemos  que  aquí  coge  de  lleno  la
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falta  de conocimiento  sobre  lo que  se  legisla,  pues  ni Ceu
táni  Melilla  son  plazas  militares  sin personal  extrafio,  y
á  fines del  siglo  XIX no  es posible  defender  tal  teorla  por
‘4ue-aun  en medio  de  los  horrores  de  una  guerra  lo  civil

ser  juzgado  por  lo  civil  y  lo  militar  por  lo  militar.
ebiendo  hacer  constar  que  no  por  eso  creemos  que  esa
turba  que  acompaña  á  los ejércitos  con  el  fin de especu

lar  e  les  deje  de  jiizgar  militarmente;  nos  referimos  al
pedir  el Juzgado  á  los  asuntos  puramente  civiles  que  hay

‘:tre  familias  y comerciantes,  los  cuales  deben  ser  civil
mente  juzgados,  sin  inmiscuirse  para  nada  el  elemento
militar,  pues  aunque  recto  y justiciero  hasta  lo deseable,
sus  procedimientos  se  amoldan  mal  á las  prácticas  de  la
vida,  demostrándolo  que  la  Constitución  no  lo autoriza

:.°:  sino  eií  circunstancias  muy  extraordinarias.
Como  la  posición  de  Melilla  por  un  lado  y  la  ventaja

 reporta  la  A.duana  marroquí  por  otro  hacen  que  el
comercio  siga  en progresión  creciente,  á pesar  de las  ma
las  condicionés  del puerto  y lo poco estudiado  que se halla

•     el, desarrollo  de  las  relaciones  comerciales,  sin  embargo
•d  todo  esto,  Melilla  sostiene  las  siguientes  líneas  de va-

•  ‘  :.  porés,  con  movimiento  periódico  en tiempo  normal.
Una  línea  semanal  con  Málaga,  pasando  por  los  presi

dios  menores  de Chafarinas,  Alhucemas  y Peñón;  desde
que  concluyó  la  campaña  hay  dos.

Dos  líneas  semanales  (francesas)  con  Argel,  Orán  y
Nemours.

Una  línea  de la  Compañía  Transatlántica  francesa,  bi

semanal,  qué  desde  Marsella  ¿1 Tánger  hace  escala  tocan
do  en  Argel,  Orán,  Nemours,  Málaga  y  Gibraltar,  y  pre
sentando  heimosos  buques  con  mucho  pasaje.

Una  línea  de  la Compañía  Transatlántica  española  des
de  Cádiz  á  Barcelona,  con  escala  en Ceuta,  Málaga  y Me
lilla,  con  un  modestisimo  buque  de su  flota

Una  línea  semanal  entre  Gibaltar  y est  plaza,  y  algu
na  navegación  menor  de vela.

Y
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Estas  líneas  producen  un  movimiento  de  importación
el  cual  lo consumen,  en su  inmensa  mayoría,  los  m9ro
del  Rif  y  del interior,  que  en  caravanas  vienen  á  hacer
sus  compras.

Las  kabilas  más  importantes  como  comerciantes  son
Quibidana,  frente  Chafarinas,  y Debdú,  cerca  de Argelia,
las  cuales  traen  pieles,  cera,  almendra  y  lana  que se man
da  áMarselli  por  Orán,  y  se  llevanpara  el  campo  todo
lo  necesario  para  la  vida,  en particular  azúcar,  te,  velas,
petróleo,  etc.,  etc.

Como  detalle  curioso  consignaremos  que  el industrial
de  Málaga  Sr.  Boada,  que  se  dedica  á  traer  relojes  y
prendas  de  oro  y piedras,  vendió  el  18 de Febrero  diez y
seis  relojes  de señora,  último  modelo  en  oro y acero  finos
á  un  moro  de caravana  que  los  lleva  como negocio  para
el  interior.  Estos  casos  se  repiten  y  Muley  Araaf  acaba.
de  adquirir  una  magnífica  cama  de acero  con  colchón me
tálico.

Los  artículos  de consumo  en Melilla  se  dividen  en dos
clases,  una  para  españoles  de  producción  española  y
otra  para  los  moros  de  procedencia  extranjera,  que  eii.
general  es  de  inferior  calidad,  aunque  de  buena  apa
riencia.

Los  primeros  son: aceite,  aceituna,  cemento,  chocolate,
chacina,  drogas,  efectos  militares,’ embutidos,  especies,
ferretería,  grasa,  harina,  yeso,  loza,  ladrillos,  leguin-,
bres,  muebles,  madera,  mercería,  naipes,  papel,  perdig9-
iies,  pescado  salado,  pastas  para  sopa,  ropas,  tejidos  de
lana  y de algodón,  vino  y vidrios.

Los  de uso y  comercio  para  los moros,  de procedencia
extranjera,  son:  almidón,  azúcar,  arroz,  fósforos,  han-,)
na,  jabón,  caf,  cristal,  drogas,  novedades,  tejidos  de a-
godón,  tabaco,  te,  velas  y  yeso.

-   Durante  el  año  1892 (1) han  entrado  en Melilla  2.833.617

(1)  La  estadística  dci  93 no  tiene  comparación  a causa  de  la  guerra.
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kilogramos  de mercancias  por  buques  de vapor,  y 669 609
 por  buques  de vela,  con 4.364 pasajeros,  y se  ha  exporta

-  do  515 265 kg  en  buques  de  vapor,  1 466 en  buques  d.
con  4.270 pasajeros,  debiendo  hacer  constar  que

además  hay  pasajeros  en  número  considerable  de  moros
•.que se  trasladan  á  Argelia  para  las  faenas  del campo  du
rante  los  meses  de verano;  es  decir,  que  Argelia  está  po
blada  de españoles  y van  á trabajar  á  ella  los  moros  de
estos  límites,  mientras  nuestros  dominios  están  incultos
y:. sólo dominamos  en  nuestro  territorio  lo  que  alcanzan

las.balas  de nuestros  fusiles.  ..   .

.  Nuéstro  sistema  en  Afrióa,  como  en  todos  lós  sitios
dpnde  hemos  ido para  ensanchar  nuestro  territorió,  no
ha  dado resultado,  porque  queremos  conquistar  y no con

•  séguir.                          . ,••

No  tenemos  una  casa  de  importancia  como  . comer-
•  ciánte,  y  en cambio  al  Crédit  Lyonnains  lo representa  la

:C8.S  hebrea  de Solama  é  hijos  con  giro  de  Banca  entre

1  .  Londres,  París,  Marsella,  Gibraltar,  Málaga,  Tánger  y
Tetuán,  y  la  casa  Garzon  gira  con  las  plazas  rnarroquíes

de.  Tánger,  Tetuán,  Casa  Blanca,  Mogador  y Fez,  siendo
la  encargada  de  remitir  la  recaudación  de  la  Aduana

:  mora  á  esta  última  población.  .  .

•  :.,.  La  ley que  declra  puertos  francos  las plazas  militares
•   de  los  presidios  d  Africa  está  barrenada  por  varios

‘lados,  siendo  uno que la  Junta  que  hace  de Ayuntamiento
cobra  derechos  protegidos  por  una  Real  orden  del Ministeno  de la  Guerra,  y.la  Tabacalera  se  ha  instalado  aquí,

haciendo  estancadoel  tabaco,  protegido  por  un  artículo
.de.1a  contrata,  que  creemos  no  tiene  fuerza,  pues  la,fran.
.quicia  mercantil  es  .una  ley  que  no  puede  barrenar  nin
-guna  contrata,  como  tampoco  ninguna  disposición  de
Ministerio  determinado.

No.  quiere  decir  esto  que  la  ley seá  buena,  pues  en  esta
•  plaza.  comercial  no  se  ve, más  géneros  qué  extranjeros

el  uso  de  los  moros,.  y,  sin  embargo,  si  el  género
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español  fuera  libre  y el extranjero  tuviera  su  gravamen,
es  segurísimo  que los que se llevan  los moros para  el  cam
po  saldrían  de  nuestras  fábricas,  pues  los géneros  que  se
venden  creemos  que  nuestros  fabricantes  podrían  hacer
los  á. precios  iguales  que  los  extranjeros,  como sucede  en
España,  que  la  competencia  no  es  posible  y  domina  el
género  nacional,  algunas  veces  disfrazado  para  los  afi
cionados  á  lo  extranjero,  y  que  todo  lo  nacional  es.
malo.

Todo  se reduce  á. agradar  al  comprador  y  darle  el gé
nero  como él  lo pide;  por  eso hace  medio  siglo,  y mucho
tiempo  después,  hasta  hoy  mismo,  Inglaterra  importa  eii
Filipinas  géneros  al  gusto  de los  naturales,  mientras  que.
nosotros  hemos  tardado  mucho  en  aprender  este  camino,
en  razón  á querer  imponer  nuestro  gusto  .y  no  olvidar
aquel  refrán  que  el  buen  paño  en  el  arca  se  vende,  lo
cual  sería  verdad,  pero  es mejor  el sistema  de  agradar
al  comprador  dándole  cosas  que  no  le  contraríen  el
gusto.

Protección  decidida  á  los  productos  espafioles  recar
gando  algo  los  extranjeros,  haciendo  un  estudio  de  los
que  se  consumen  en proporción  gradual,  establecería  re•
laciones  comerciales  que,  unido  á  una  política  fuerte  de
aplicar  castigo  sin  declarar  guerra,  haciendo  uso  del
artículo  1  del tratado  de  1.0  de  Marzo  de  1799, que  nos
daba  el  derecho  de castigar,  sin que  por  esto  se  entiendan
rotas  las  amistosas  relaciones  entre  las dos naciones.

Traer  la  población  á  los  llamados  Mantelétes,  estable
ciendo  en  ellos  el mercado  que  tienen  solicitado  los  co
merciantes  hacer  por  su  cuenta,  pasando  á  los  veinte
añosá  poder  del  Municipio,  es  otra  ventaja  que  sólo  de-
pende  su  construcción  de que  el ramo  de Ingenieros  des
eche  algunas  teorías  antiguas  y permita  se  lleve  á  cabo
tan  últil  mejora.

Mano  enérgica,  con  buena  voluntad,  pocas  consultas  y
tener  cec  de si una  persona  competente  en  ingeflierit
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civil  é hidráulica  son necesarias  en la autoridad  superior
de  Melilla para  convertir  su mal fondeadero  en buen puer
to,  que  indudablemente  haría  mucha  mella  á  los  de  la
Argelia,  y que  es  casi  seguro  que  los  españoles  que  hoy
labran  los campos  del  Africa  francesa  se  trasladarían  á
la  española  si damos  un  carácter  menós  militar  á  los  tri
bunales,  pues  el  comercio  se  amolda  mal  con  el rigoris
mo  de un  consejo  de guerra.

Protección  decidida  á  lo espafil,  que  el  moro  no  mira
la  fe  de bautismo  del género  que  compra;  lo  único  que  le
interesa  es  el  precio  y  el  tamaño,  por  cuyas  razones
creemos  que nuestros  productos  podrían  venir  á  la  lucha
con  la  esperanza  de hacer  retirar  los  extranjeros,  como
pasa  con  el aceite,  que  todo  es español  y lo  consumen  las
kailas  fronterizas,  que• hacen  un  comercio  muy  re
gular.

El  azúcar  que  se  consume  es  casi  todo  de  las  fábricas
•     deMarseila,  que  se  importa  en  pilones  de  1,5kg.  y  cajás

de  cuadradillo  de  10 kg.,  vendiéndose  por  término  medio
el  pilón  á  1,50 pesetas  y  la  caja  á  8,50, y  dicen  los  impor

•  :    tadores  que  el  azúcar  de Maxaga es  mucho  más  caro  y no
se  podría  vender  esos  precios.

Fomentar  el  comercio  con  medidas  verdaderamente
•     útiles,  establecer  la  policíamora  para  que  fueran  los

campos  respetados,  castigando  los que  contravinieren  las
órdenes  de buena administración,  y aumentar  las corrien
tes  comerciales  ligando  los  españoles  con  los  rifeños,  da-

•     rían  resultados  muy  prácticos,  porque  aunque  el  moro

aparezca  incivilizado. por  esta  parte  del. imperio,  el dinero
y  el interés  civiliza  mucho  y hace  muchos  prodigios  en la
unión  de las  razas.  •  .  .  •

La  prueba  más  palpable  de ello  es  que  á Melilla acuden
•    muchos  moros  Ó. comprar  y muchos  á  vender,  y los  depó

•   sitos  se  quedan  vácfos  en cuanto  por  razón  á  temporales
•    dejan  de  venir  los  vapores  periódicos  que  surten  de  vive

res  y  mércancías.  •
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Solamente  viéndolo  se  puede  creer  que  un  pueblo  faná
tic’o, que hace  poquísimo tiempo  andaba  á  tiros  con los  de
la  plaza,  acuda  hoy  á  comprar  y  vender  en  la  propor

-    ción que  lo  hace,  y  todavía  más  de  extrañar  fué  él ver
verlos  al  día  siguiente  del  acto  de siímisión  de los  cabos
de  kabilas;  que  vinieron  como  si  nada  hubiera  pasado,
siéndo  la única  causa  de ello la  necesidad  tan  grande  que
tenían  de ad4uirir  los  víveres  y  géneros  de que  se surten
en  la  localidad.

Por  estas  razones  Melilla  merece  fijar  un  poco la  aten
ción  en e  desarrollo  de su  comercio  y tener  presente  que
las  vías  de comunicación  hacen  múcho  en  este  sentido;  y
para  los  puntos  que  su  fuente  es  el  comercio  marítimo,
lo  principal  es  tener  un  puerto  en donde los  buques  estén
seguros  y las  faenas  de  carga  y  descarga  se  hagan  con
facilidad.

La  prueba  evidente  que  han  dado  los  buques  españoles
Antonio  López  y Montevideo  de  no  haber  podido  reem
harcar  las  tropas  en  día  determinado,  así  como  la  que
continuamente  efectúa  el  correo  francés  con  itinerario
fijo  de  no  poder  efectuar  faena  mercantil  y  tener  la
carga  dos  ó más  viajes  en  bodegas,  porque  el  estaO  del
mar  en  el puerto  ha  hecho  imposible  el desembarque,  es
de  aquellas  que sólo  un  abandono  que  la  historia  podría
juzgar,  hacen  innecesario  ninguna  demostración  de más
fuerza,  y rompeolas  ó malecón  que  forme  abrigo  es  de
imprescindible  necesidad,  pues dicho  malecón  sería  una
trinchera  levantada  entre  el  fanatismo  y  la  civilización,.
la  cual  iría  venciéndolo  con  tanta  mayor  velocidad  como
sería  el  aumento  del comercio.

Además  de  las  casas  hebreas  dedicadas  al  comé’rcio
con  los moros  hay  tambien  varios’ almacenes  de propie
dad  mora,  y  entre  ellos  dos,  que  haciendo  de comisionis
tas  se  dedican  al  despacho  de géneros  de  tránsito  proce
dentes  del extranjero,  siendo  uno  de  los  principales  pun
tos  para  donde  remiten  los  citados  géneros  la  población
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de  Vesdá,  cerca  de  Megnia  y  de  la  Argelia,  por  cuya
razón,  y siguiendo  nuestro  sistema  de mejorar  lo existen
te  antes  que  emprender  obras  nuevas  y  abandonar  lo que
se  posee,  creemos  que  el malecón  6 rompeolas  de  Melilla

debe  hacerse  con  preferencia  al  puerto  de  Chafarinas,
•      Porque en Melilla hay  comercio  con  vías  de prosperar  si

se  presta  ayuda  y  se, hace  la  vida  más  agradable  hacién
.dola  menos  militar,  en particular  el  Ayuntamiento  y  Juz
gados.
•  Por  último,  Melilla vale  mucho,  porque  puede  ser  el de
pósito  comercial  que  España  tenga  co  el  imperio  de

•     Marruecos,  porque  con  una  mediana  adninistración  se
•  basta  á  sí sola  y  sus  rentas  son  suficientes  para  el  soste

imiento,de  su  guarnición  y progreso,  y  porque  responde
perfectamente  comó  punto  estratégico  en  la  costa  delRif  siempre  que  se  haga  un  abrigo  para  los  buques  y que

las  faenas  de embarco  y  desembarco  sean  fáciles  de efec
tuar,  pues  mientras  esto  último  no  exista,  todo  lo demás

es  bella  ilusión  que  el  soplo  de un  Levante  tira  á  tierracomo  el soplo  del niño  el castillo  de naipes.
El  rompeolas,  malecón,  puerto  6 una  simple  estacada

que  prohibiera  que  el  mar  hiciera  destrozos  sería  sufi
ciente  para  que  en poco  tiempo.se  comprendiera  la  utili

•  .dad  de un  puerto,  si por  esgracia,  cual  buenos  españo
les,  olvidáramos  los  trabajos.  de  la  campaña  en  relación

á  las faenas  marítimomilitares  que  se  han  efectuado  en
esta  rada,  por  lo cual,  y  agradecido  al.favor  que nos han
hecho  los  Capitanes  de  los  buques  destinados  al  transporte,  les  damos  las  gracias,  como Capitán  del  puerto,

por  haber  oído  nuestros  consejos  y  haberse  fiado de nues
•  ...  tra  práctica  en la  localidad,  fondeando  sus  buques  muy

próximos  al  embarcadero,  á  pesar  de  lo  que  dice el  de.

rrotero  de  esta  desacreditada  rada  que  en  justicia  Divina  merece  otra  consideración  por  lo  que  es  y  sobre

•  todo  por lo que promete.  .  .

ToMo xxxv,—OoTuB1, 1894.                     26
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Comparación  COIl un
normal  (el anterior)

Diferencia  por la  campaña..

Comparación  con un
normal  (el anterior)

Diferencia  por  la campaña..

MOVIMIENTO  del  puerto  de  Melilla  durante  la  última
campaña,  ósea  desde  1.0  de  Octubre  d 31  de Marzo.

FTR.DOS

Buques  de vapor  nacionales..
Idem  de  vela  idem

Idem  de vapor  extranjeros...

idem  de vela  fdem

.518

23

Total  de la  campaña...

14

Total  enelmesdeAbrilúltim0_33  25.

S.AI-.I  DOS

Buques  de vapor  nacionales..

Idem  de vela  idem

Idem  de vapor  extranjeros...

Idem  de vela  idem

954

Total  de la campaña..
.976

Total  en el mes de Abril  último.
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En  el  mes  de Abril  salió ‘el resto  del  ejército  que  re
gresó  á  la  Penínsul.a,  y  por  eso  hay  la  diferencia  entre

los  entiados  y  salidos  de la  columna  pasajeros

.1 ‘(1  ‘.“ Por  regla  general  ningún  buque  permanece  de  noche
en  el  fondeadero,  creyendo  el  que  suscribe  demasiado
exagerada  esta  precaución,  porque  los  temporales  no

sobrevienen  de repente.
Durante  la  campaña  se  han  perdido  totalmente,  

causa  de  los  temporales,  un  buque  de  vela  español  y
otro  francés  de pequeñas  dimensiones,  por  tener  malas
amarras  ‘y permaneceren  la  rada  á  pesar  de las  indica
ciones  que  se  les hizo  en sentido  contrario.  No hubo  des

gracias  personales.
•     El gran  número  de  buques  extranjeros  es  porque  se

‘han’ utilizado  para  el movimiento  de tropas.
Además  de las tropas,  el  movimiento  de pasajeros  par

‘ticulares  aumentó  mucho  con  las’ pacotilleras.  vivande
ia  y  ese personal  bohemio  que  acompaña  á  todo  ejército

(buscando  el  negocio.  Según  confesión  propia  un  vende
dor  de  efectos  de  china  ha  negociado’  más  de  50.000
‘duros.  ‘  ‘  -

Aunque’  el  resultado  del  movimiento  de  pasajeros  no
(satisface,  á pesar  de haberse  hecho  çon  todo  el  cuidado,
no  resulta  muy  erróneo,  porque  la  diferencia  entre  llegados  y salidos  es  de 4.227, y si consideramos  que quedaron

siete  batallones  de ‘Infantería  y  uno’ de Artilleiía,  á razón
‘de  350 plazas,  dan  2.800; mas  200 de Caballería,  200 de In
genieros,  200 del Disciplinario  y 500 particulares  que de
séguro  ha  aumentado  la  población,  da  un  total  de  3.900,

‘que  sólo  se  diferencia  del  resultado  de  la  estadística  en
:327  pasajeros,  cuyo  error  podría  ser  ‘admitido.  ‘
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RELACIÓN  de los buques de vapor  que han estado en
Melilla  con motivo de la campaña.

DE  GUERRA  ESPAÑOLES

430
375
370
164
164
168
82
16

349
27
83
11

4.770
3.090
3  090
1.064
1.064
1.189

571
60

71
1.249

16

29.99

MERCANTES  FLETADOS  POR LA  ADMINISTRACIÓN  MILITAR

Tono1aje

2.156
649
610
614
910
590

Suma5.529

TrpuIates.         Toeioe.

584    9.802Acorazado  Pelayo
Crucero  Reina  Regente
Idem  Alfonso  XII
Idem  Reina  Mercedes
Idem  Isla  de Cuba
Idem  Isla  de Luzón
Idem  Conde  de Venadito  .

-  Tórpedero  Temerario
Idem  Habana
Fragata  Gerona  (transporte)
Cañonero  Cuervo
Transporte  Legazpi
Lancha  Escuela

TOTAL  DE  GUERRA2.823

Triano
Africa  .  .

Isleño.....
Sevilla
Cámara
Puerto  Mahón
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EXTRANJEROS  QUE  HAN  CONDUCIDO  TROPAS

Tonelaje

Dophmé                                     616

1LaTouzaíne618

Suma.•   1.224
Suma  anterior5.529

TOTAL FLETADO POR ADMINISTRACIÓí.. 6.753

Montevideo,..  

Buenos  Aires.

AntonioLópez:...

Cataluña

San  Agustín.

•    San  Francisco

Larache.;.:....

Baldomero  Iglesias

Rabat

Mogador

Santander

Renbjcador  5;  Sevardo

Idem  Punta

Suma
Numancia,  proveedor  de  paja

:John  Haynçs....

Tomás  Haynes.  ....  .

Laurabat  (de  la  prensa)

Chacal  (de  El  Imparcial).

VAPORES  MERCANTES  ESf’AÑOLES  QUE  HAN

CONDUCIDO  TROPAS

5.296
5.296
3.896
3.888
2.332
2.526
1.514
1.822

868
464

3.890
216
40

32.048
850
616
314
79

•    60

TOTAL33.967
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RESUMEN
Toneladas.

13  buques  de guerra  con  2.823 tripulantes29.996
6  idem espafioles  fletados  por  la Administr1CiÓfl

militar5.529
2  extranjeros  fletados  por  viajes  para  conducir

tropas1.224
13  españoleS  que  condujeron  tropas  en  viajes

aislados32.048
1  ‘espafiol  dedicado  a proveer  de  paja  para  el

ganado

y  varios  buques  con  viajes  sueltos  como  los  que  marcan
las  relaciones.

El  servicio  permanente  de  la  ‘campafia  lo  han  efec
tuado  los buques  de guerra  y  los fletados  por  la AdminiS
tración  militar.

Melilla  1.0  de  Junio  de  1894.
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(Continuación.)

Pólvora  Thunder.—Se  compone  de miel y glicerina  tra
tada  con  un baño  sulfonítrico,  análogamente  á  lo  practi
cado  para  obtener  la  nitroglicerina.  El  producto  se  mez
cla  con clorato  potásico,  nitrato  de potasio,  de sodio  6 de

•  bario,  salvado,  purificado  y  creta,  en  dos  diversas  pro
porciones,  para  obtener  dos variedades  de  explosivos  de

•  distintos  grados  de fuerza.  El  procedimiento  no  es  á pro
pósito  para  obtener  un  explosivo  bien  nitrado  y de  sufi

•  ciente  estabilidad.  Si  sequiere  sostener  la  expresada  do-
sis,  es  preferible  fabricar  separadamente  la  nitroglucosa
6  la  nitromelaza,  y  la  nitroglicerina,  para  mezclarlas

•  después  con  las  proporciones  en  las  proporciones  desea
das  con  los  otros  ingredientes.

Pólvora  Thunderholt.—Variedad  de  dinamita  america
na  del  tipo de la  dinamita  núm.  2.

Pólvora  Titán.—Se  da  este  nombre  á  mía  nitroleñina
•  •  especial.  nitrada  por  el  mismo procedimieito  que  se em

plea  en la  fabricación  de  la pólvora  Schultre  después  de
hacerla  experimentar  una  prolongada  maceración  en  una
solución  acuosa  d  azúcar,  ó bien  de  amilena,  de manita

(1)  Traducido  del  Vocabulario  que publica  en  la  Rivia  Marillima  el  Sr.  Sal.
vati,  Jefe  de  la  Marina  italiana.

Vease  el  cuaderno  de  Septiembre.
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ó  de  inulina.  El  producto  definitivo,  mezcla  de  varios
compuestos  nitrados,  se  reduce  á pulpa,  se  comprime  y
granea.

La  amilena  (C5 H0),  descubierta  en  1844 por  el  señor
Balard,  es un  hidro carbono  líquido  con  olor  de coles  po
dridas,  que  arde  con  una  llama  brillante  A 00  e.,  tiene  de
densidad  0,663 y  hierve  entre  330  y  350  c.

La  inulina  (C  H0  O,  ±  H  O) es una  substancia  vege
tal  semejante  al  almidón,  que  se  extrae  de las raíces  de
todas  las plantas  del  orden  natural  de las  composilce.

Algunos  autores  han  dado  el  nombre  de pólvora  Titán
á  la  dinamita  núm.  2 y  otros  á  la  dinarnita  fulmina.

Pólvora  Tonkin.—Se  compone  de

Fulmicoton  en pulpa3
Nitrato  de potasio  ó sodio56
Carbón  de madera26
Azufre15

Pólvora  Totten.—Afllericana,  se  compone  de un  núcleo
de  fulmicoton  comprimido,  envuelto  en  pólvora  ordina
ria.  El  núcleo  es  esférico,  de 12,7 mm.  de diámetro,  y  el
espesor  total  del grano  es  de  25,4.  Estos  granos  se  pro
pusieron  para  el  cañón  Rodmar,  de  380 mm.  (15 pulga.
das),  pues  para  los otros  calibres  debían  variar  las  dimen
siones  de dichos  granos.  Los  dos compuestos  que  consti
tuyen  el  grano  de  pólvora  Totten  no  ejercen  entre  sí
acción  química.  Parece  que  esta  pólvora  no  se  ha  mos
trado  viva  ni  rompedora  en  las pruebas,  no habiéndose
adoptado  en  los Estados  Unidos  de  América  á  causa  de
las  dificultades  que  se presentan  en su  fabricación.

Pólvora  Tower_proof.—PólVora de caza  inglesa.  (Véase
Pólvora  curtis.,
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Pólvora  transformada,—Llámase  así  á la  rehecha.  (Véa.

;$e Pólvora rehecha.)

Pólvora Trebbe strong.—De caza inglesa. (Véase Pól
vora  curtis.,)

•   Pólvora Trench.—(Téase Pólvora Faure.)

•   Pólvora Triumpli de seguridad, —(Véase Pólvora.  Cour
teille.)

•    Pólvora Trotman.—Consjste en uña mezcla de

•         Fulmicoton 6 nitrocelulosa  en pulpa.  75
Algodón  silicado

empleado  para  aténuar  la  velocidad  de  combustión  ó de
 nitrocelulosa,  mediante  la  presncja  de una  substancia

inerte  no  higroscópica.
El  algodón  silicczdo  lo constituyen  las  masas  de  hilos

vítreas  que  resultan  de las  escorias  fundidas  de  los  altos
•      hornos,  proyectadas  mediante  un fuérte  chorro  de aire ‘6
•      vapor  sobre  una  tela  vertical,  haciendo  que  bajen  por  un

t’ubo de descarga.  Como estas  substancias  están  compues.
tas  de silicatos,  y  en el aspecto  se  parecen  al  algodón  en
hilos,  es  por  lo que  toman  el nombre  de algodón  silicado.

•  Esta  substancia  se  emplea  en  grande  escala  como  envuel
•    tas  no  conductoras  de  calderas,  cilindros,  tubos  de con

ducción  del vapor,  etc.,  etc.

•  Pólvora  Tschirner.Se  compone  de

Acido  pícrico
Clorato  de potasio40,96
Resma4,76
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La  resma  pulverizada  disuélvese  en la  bencina,  empas
tándose  con  esta  solución  los  otros  ingredientes  reduci
dos  á  polvo;  se  obtiene  así  una  substancia  plástica,  que
se  reduce  á  cilindros.  Se  evapora  espontáneamente  el di
solvente  y se  confecciona  la  carga  en  envueltas  imper
meables.

No  se  han  publicado  datos  referentes  á  la  sensibilidad
y  grado  de seguridad  de este  explosivo.

La  resma  puede  disolverse  también  en  el  .Kerosene Ó
Keresolene,  que  es  uno  de  los  productos  lquidos  de  la
destilación  del  carbón  fósil.  Se  obtiene  rectificando  los
aceites  ligeros,  cuyo  punto  de  ebullición  están  próximos
á  66° e.,  después  de  purificados  con  el  ácido  sulfúrico.
Su  peso  específico  es  de 0,634; posee  olor  débil  y  agráda
ble  semejante  al  del cloroformo;  es  insípido  y  muy  infla
mable.

Pólvoras  Turpin.  (Véanse  PÓlvoras  al  nitrofenol,
Pólvora  de doble efecto  y  Pólvora  progresiva  Turpin.)

Pólvora  Uchatins.—(Véase  Almidón  nitrado.)

Pólvora  V.—(Véase Pólvora  Vieille.)

Pólvora  verde.—Se  han  llamado  así  á  las  pólvoras  pi-
eradas,  en  las  cuales  una  parte  del  salitre  se  reempla
zaba con  el  picrato  de  amonio  ó  ácido  pícrico.  (Véase
Pólvora  al picrato  de amonio.)

Una  variedad  de  esta  pólvora,  llamada  Pólvora  verde
francesa,  se  compone  de

Clorato  de potasio66,07
Acido  pícrico19
Prusiato  amarillo  de potasio14,03

Pólvora  Vieille.—Parece  que se  compone  de  dinitroce
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lulosa,  nitrato  de  bario,  nitrato  de potasio,  nitrato  de so-
dio,  con  la  adición  de pequefias  cantidades  de  picrato  de

potasio.

Pólvora  Violette.—Es  una  pólvora  binaria,  compuesta

‘de  una  mezcla  en  varias  proporcionesde  acetato  de  so
dio  [CH3 CO5 Na  3 (H5 O)] y  de nitrato  de  sodio.  La  do
sis  que  corresponde  á la  combustión  total  y  completa  se
expresa  por  la  siguiente  fórmula  química:

Diez  y  seis’  molóculas

Diez  mojecuias  de  acetato  de  socho,       de nitrato  de  Sodio.

,lO  [CH:.C  ONa.3(H5O)]  +  16 (Na  NO3) =

Siete  moldeulas                 Ocho moje

Trece  moléculas      de bióxido  de    Cuarenta y  cinco    culas de
-  -     de carbonato  de  sodio,      carbono.     moidcujas de  agua,   nitrógeno.

•   (Na.  CO5) ±  7 (C O)  ±  45 (H  O)  ±  8 N5

que  corresponde  á.la  proporción  en  peso de

•  .“      Nitrato  de sodio62,5
•        Acetato de sodio‘  375

Para  obtener una mézcia íntima se pueden fundir  jun
tas  las dos substancias. El  compuesto resultante  explo
tado  apenas se somete á la  temperatura de 35Ø0 c. y me
diante  la aplicación  de los  estopines usuales. Reducida á

•    polvo fino défiagra, pero  no hay seguridad  de que este
1,,  fenómeno degenere siempre en  explosión, porque  esta

pólvora  tiene mejor  aplicación  en las minas que en las
‘armas.  Disminuyendo la dosis del nitrato  de sodio dismi

•  -  ‘fluyen  también su tendencia á hacer explosión al mismo

• tiempo que sus efectos. La  adición del 10 por 100 de azu
‘fre  produce  una  deflagración más viva  yluminósa.  En
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este  compuesto  el  acetato  representa  al  cuerpo  combus
tible  y el nitrato  al  comburente.  La  pólvora  Violette  es
higroscópica  y  delicuescente;  para  evitar  este  inconve
niente  ha  propuesto  el  autor  revestir  los  granos  de una
capa  de  pólvora  ordinaria,  aplicando  el  mismo sistemá
que  en las  pólvoras  aglomeradas,  y  asegurando  que  el
producto  obténido  así  puede  adoptarse  con  ventaja  tanto
en  las minas  como en los artificios  de fuego.

Pólvora  viva.—Se  llama  así  á  la  de combustión  rápida,
bien  porque  depende  de  la  naturaleza  de  los  ingredien
tes,  como sucede  á la pólvora  picrica,  muriática,  etc.,  etc.,
bien  porque  dependa  del  método  de  fabricación,  como
sucede  á la  pólvora  porosa  con  poca  densidad  y con  un
exceso  de carbón  negro.  Cuando  el  fenómeno  de la  defla
gración  alcanza  el máximo  grado  de energía,  adquirien
do  así  el carácter  de  una  explosión,  la  pólvora  se  llama
rompedora.  (Véanse  Composición  de  la  pólvora,  expio
sió;iy  detonación.)

Pólvora  Vogt.—Véase  Dinamita  al  azúcar.)

Pólvora  Volkinan. —(Véase  Collodina  y  Nitropilina.)

Pólvora  Von Dahmen.—Es una  especie  de dinamita,  di
ferente  de las  otras  por  la  calidad  de  la  nitroglicerina;
la  cual,  mediante  un  procedimiento  que  tuvo  en  secreto
el  barón  Von  Dahmen  no  se  congela,  aunque  se  tenga
expuesta  por  algunos  días  á  la temperatura  del hielo  fun
dente.  Si  esta  invención  fuese demostrada  prácticamente,
además  de haberse  hecho  un  descubrimiento  útil y bueno
en  el  arte  de  la  pirotecnia,  se  evitaría  á  la  industria  mi
nera  las  desgracias  é  inconvenientes  que  acarrea  el  em
pleo  de la  dinamita  congelada.
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Polvora  Un!  —  Pólvora  cloratada  propuesta  para  las
armas  portá.tiles;  se  compone  de  ,

•  .‘•,•  “  “      Clorato de potasio48
Sálitre24,3
Ferrocianuro  de potasio‘..   ‘9,1
Carbón  de madera.’116
Parafina6,5
Óxido  de hierro0,5.

‘Esta  pólvora  se  parece  á  la  negra,  pero  en  igualdad  de
•     condiciones  desarrolla  unos 800 kilogramos  por  centímetro

cuadrado  más  que  la negra.

El  inventor  ha  propuesto  también  la  dosis  siguiente
más  sensible  y  viva,  y,  por  tanto,  más  aplicable  á  las
minas:

Clorato  de potasio50
Prusiato  amarillo  de potasio4,5
Nitrato  de potasio25
Carbón  de madera12,5
Parafina6
Ferrato  de potasio2

•  Según  el profsor  Fremy,  el  ferrato  de potasio  se  des

compone  fácilmente  en contacto  de.los  cuerpos  en  estado
de  extrema  división  y  de las substancias  orgánicas.

•   Las  pólvoras  Uril  son  más  sensibles  que  las negras  á
los  choques  y frotamientos.

•    •  •  Pólvora  Vulcano.—( Téase  Dinarnita  fulmina.)

•  ,  •  Pólvora  vulcánica—(Véase  Pólvora  Espir)

Pólvora  w.—(Vóase  Pólvora  austriacq.)
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PóIvoraW.—(Vanse  Pólvora  austriaca  y  de  Wettc.
ren.)

Pólvora  Waffie.—Propuesta  por  el  comodoro  Jeffers,
tiene  la  misma  composición  y  graneado  que  la  Pólvora
hexagonal,  de la  que  sólo difiere  por  la  forma  externa,
pues  los granos  se  componen  de dos troncos  de pirámides
cuadrangulares,  reunidos  por  su  base  mayor  por  una
capa  de espesor  variable.

Pólvora  Walkei.—(Vase  Pólvor-  Lallaher.)

Pólvora  Walsrode.—Es  un  compuesto  de nitrocelulosa,
perfectamente  purificada,  mezclada  con carbonatode  cal
cio  y  gelatinizada  por  un  m&odo  especial.

Pólvora  Ward.—(Wase  Pólvora  Graham.)

Pólvora  Warren.—Consiste  en  una  mezcla  de  gelatina
explosiva  hidrocelulosa,  nitrato  y pólvora  píriáa  prepa.
rada  del  modo  siguiente:  se  hace  disolver  en  frío  una
parte  de algodón  colodión  en diez  partes  de  nitrogliceri
na,  y  cuando  dicha  mezcla  está  completamente  gelatini
zada  se  añade  poco  á  poco  y sin  dejar  de  remover  la  hi
drocelulosa  trinitaica,  reducida  á  polvo muy  fino,  á fin de
reducir  la  masa  muy consistente  á un estado  más  Ómenos
compacto,  según  la  cantidad  de pólvora  pírica  que  se  de
see  hacer  entrar  en la  dosis. Esta  se  emplea  al estado  de
harina  ternaria  é  íntimamente  incorporada  .  la  mezcla
mencionada  mediante  un laboreo  hecho  á  mano  y  sucesi
vos  rociados.  La  dosis  que aconseja1 el inventor  es

Gelatina  é hicirocelulosa  trinítrjca30
Pólvora  pírica7
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La  pasta  obtenida  así  se  comprime  en galletas,  se  gra
ea  y  engrafita  por  los procedimientos  usuales.

Pólvora  W.  B.  C.—Es parda  ( Westphalian  brown pris
matie  powder,) y fué  adoptada  en Inglaterra  para  los  ca
flones  de  grueso  calibre;  en  la  actualidad  está.reempla
zada  por  la  pólvora  S.  B.  C.  (Véase  pólvora  S.  B.  C..

tas  iniciales  TV. B.  C. significan  pólvora  parda  (brown)
prismática  westfaliana.

Pólvora  Watson..—(Véase  Pólvora  Davey  y  Watson.)

Pólvora  Weber.—Consjste  en una  mezcla  de clorato  de
potasio,  carbón  y nitroleí’iina  ó nitrocelulosa,:  empastada
Con  aceite.

Pólvora  Well.—(Véase  Pólvora  Hall.)

•  Pólvora  Weniger..—(Véase  Pólvora  Preisunhzammer.)

Pólvora  Wiener.—Llámase  también  pólvora  anhidra

(véase  Pólvora  rusa.)

-.   •  Pólvora  Wigfall.—Este  explosivo,  conocido  también
con  el nombre  de fuego  prusiano,  se compone  de

Carbón  de  madera4
Goma4
Agua  fuerte6
Minio40
Carbón  fósil1
Limaduras  de  acero4
Fósforo.  4
Azufre2
Clorato  de potasio26
Azúcar  de plomo6
Salitre3
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Se  ignora  qué  idea  tenía  el  inventor  al  reunir  en  un
compuesto  tantas  substancias  hetereogéneas,  algunas  de
las  cuales  son incompatibles  con la  estabilidad  del  explo
sivo.

Pólvora  Willend.  —  (Véase  Pólvora  Hércules.)

Pólvora  Wiuiam.—Consiste:en  una  mezcla  de

Clorato  de potasio...  57,15
Prusiato  amarillo  dé potasio19,05
Bicromao  de  pottsio2,38
Nuez  de agallas  pulverizada   5,95
Carbón  fósil en  polvo2,38
Almidón7,14
Aceite  de nafta5,95

Pólvora  Windsor.—Consiste  n  una  mezcla  de

Polvorín80
Azúcar  en polvo  20

Pólvoras  Winiwarter.—Son  tres  detonadores  que  se
emplean  en las  capsulas  y estopines;  compónense  de

Núm.  1    Núm. 2.    Núm. 8.

Fulminato  de  mercurio158,82     ,,

Clorato  de potasio152,46    12,27
Sulfato  de antimonio165,16    21,48
Carbón6,36     ,,      11,75
Salitre25,42     ,,      45,94
Ferrocianuro  de potasio     12,17     3,07     ,,

Bióxido  de  plomo3,18    46,01    246,16
Eterosilina476,43    687,11    407,69
Fulminato  de  zinc,,      230,06
Fósforo  anorfo,,     288,46
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El  inventor  llama  eteroshna  una  solución  compues-  -

Nitrocelulosa3335
Éter66,65

:i  que no  es  otra  cosa  sino una  variedad  de  colodión  líqui.
do,  del cual  se  sirve  para  empastar  los ‘ingredientes  de
las  tres  mezclas.

Pólvora  Wynant.—Es  una  pólvora  de  nitro  y  carbón,
en  la  cual  se  puede  reemplazar  total  ó  prcialniente  el
salitre  por  el nitrato  de bario.

El  inventor  recomienda  la  siguiente  dosis:

Nitrato  de bario77
Carbón  de madera21
Salitre2’

En  esta  dosis, idéntica  á  la  de  la  síxifragina,  dice el
inventor  qne  el nitrato  de  baria  puede  ér  reemplazado

•   por  el de  estroncio  ó de plomo; pero  .debe observarse  que
esta  última  substancia  desarrolla  gases  deletéreos.

La  pólvora  Wynant,  así  preparada,  se  granea  por  el
método  ordinario  seguido  en  la fabricación  de la pólvora
de  grano  fino, y  después  se  reviste  con  una  capa  de  pól
vora  ordinaria,  por  el  procedimiento  adoptado  para  las
pólvoras  aglomeradas.

En  Bruselas  se  experimentó  una  pólvora  Wynant,  en
la:  cual  los  ‘/  de  salitre  estaban  reemplazados  con  el  ni.
trato  de bario,  pero  no  dió  buenos  resultados.  En  la  ac
ti.alidad  todos  los  tipos  de  esta  pólvora  se  consideran
como  pólvoras  de mina,  •

Pólvora  Yatu..—(Véase Pólvora  Hrrison.)
‘joto  uv.—o   
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Pólvora  Zaliwsky.—Visto  el peligro inherente  á. la fabri
cación  y  conservación  de la  pólvora  con  base  de clorato
potásico,  el Sr.  Zaliwsky  propuso,  en  1870, mezclar  dicha
substancia  con  el  ácido  oxálico  [C4 H4 04  +  2  (FIs O)],
antes  de unirla  á  los  otros  ingredientes,  asegurando  que
resultaba  así  el compuesto  más  estable.  Este  método  debe
aplicarse  todavía  á  la  práctica.

Polvorín.—Se  llama  á. la  harina  ternaria  y  á  los  resi
duos  de la pólvora  ordinaria  pasada  por  el tamiz.

Polvorín  gris.  —Se llama  pólvora  gris  y  es  una  mezcla
pulverulenta  que  entra  como  ingrediente  en  varios  fue
gos  artificiales.  Se compone  de

Salitre70,5
Azufre23,5
Polvorín  ordinario6

Polvos  fulminantes.—AntigUa  pólvora  compuesta  de

Salitre50
Azufre16,7

Carbonato  potásico33,3

Porífera  nitróleo.—Variedad  de  dinamita,  en  la  cual  el
absorbente  se  forma  de esponja  desmenuzada  y  yeso.

Traducido  por

JUAN  LABRADOR,

capitán  de  Artillerla  de  la  Armada.

t(ontinucird.)



..,:.ASOCIAcIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA

EXTRACTO  DE  LOS  ACUERDOS  TOMADOS  POR  EL  CONSEJO  DE

LA  SOCIEDAD  EN  25 DE  AGOSTO  DE  1894

Se  aprueba  el  acta  d  la  Sesión anterior.
Por  consulta  del Habilitado  de  la provincia  de  Málaga,

se  acordó  que  la  segunda  Comandancia  de Marina  de.Al
metía  formule  y remita  directamente  al  Consejo  los docu

mentos  justificativos  de  los  descuentos  de los  asociados
pertenecientes  á  dicha  provincia.

El  Secretario  interino,  Sr.  D.  Juan  M.  de  Santisteban
llamó  la  atención  del  Consejo  respecto  it  las  cuotas  que
o  se han  podido  abonar  por  falta  de  antecedentes;  y  en

•  vista  de lo  expuesto  por  dicho  señor,  quedó  nombrada
una.  ponencia,  compuesta  del Vocal  Teniente  Coronel  de
Artillería  D.  Gabriel  Escribano  y  Contador  Comisario
de  Marina  Sr. D.  Ladislao  López,  que  deberán-presentar,
para  ser  aprobada  en Junta  general,  el  estudio  relativo  it
la  modificación  necesaria  para  que  no  se  repitan  casos
análogos.

Lefdos  los  oficios en que  las Delegaciones  de los depar
tamentos  y  escuadra  designan  los  socios  que  han  de re
presentarlas  en la Junta  general  extraordinaria,  se acuer
da  convocar  ésta  en -la primera  decena  de. Octubre  próxi
mo,  en la  que  se  tratará  de  la aprobación  del reglamento
corregido,  inversión  de los  fondos  de  la  Sociédad  y  del
resultado  de la  ponencia  nombrada  en  este  Consejo.
-  Madrid  19 de Septiembre  de  1894.

P.  O.,
El  Vicepresidente  segundo,

JosÉ  COUSILLAS.
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Revista  naval en Heder.—El día 12 de  Septiembre  último,  S.  M.
la  Reina  Regente  de  Holanda,  acompañada  de  S.  M.  la  Reina
Guillermina,  pasó  revista,  á  bordo  del  yacht  Real  Vaik,  en el
puerto  militar  de  Helder,  el  más  importante  de  dicha  nación,
á  la  escuadra  compuesta  de  tres  acarazdos,  cuatro  monito
res,  una  fragata,  una  corbeta,  dos  buques  de  instrucción  y
varios  cañoneros  y  torpederos,  habiendo  maniobrado  dichá
escuadra  en  presencia  de  SS. MM. al  terminar  la  revista.

Este  simulacro  tuvo  lugar  á  los  pocos  días  de  haberse  so
lemnizado  en  Selandia  la  inauguración  del  monumento  erigi-.
do  á  la  memoria  del Almirante  Ruyter.  Estas  manifestaciones
navales,  ocurridas  al  propio  tiempo  que  proyecta  el  Gobier
no  neerlandés  reorganizar  la  reserva  de  su  Marina,  reve
lan  sus  propósitos  de  atender  con  especial  cuidado  al  des
arrollo  de  sus  fuerzas  marítimas,  tan  necesarias,  dadas  sus
importantes  posesiones  coloniales.  SS.  MM., aclamadas  cox
entusiasmo  por  los  habitantes  de  Helder,  regresaron,  á  la
conclusión  del  simulacro  y  en la  tarde  del  citado  día,  al  casti
llo  Real  de  Soestdyk.

Lo  cual  se inserta  en  esta  publicación  cumplimentando  la
Real  orden  de 4 de  Octubre  de  1894.

Disposiciones referentes á barcos destinados á  ShangaL—El señor
Cónsul  de  España  en Shangai,  en  cablegrama  fecha  de  31 de
Julio,  dice  al  Excmo.  Sr.  Gobernador  general  de  las  islas  Fi
lipinas  lo  siguiente:  “Con  motivo  guerra  inminente  barcos
mercantes  destinados  á  Shangai  deberán  enarbolar  banderá
nacional  en  palo  trinquete  desde  embocadura  río  Wusing,  y
tanto  barcos  guerra  como  mercantes,  antes  de  franquear  ba
rra  aguardarán  visita  encargados  reconocer  identidad.,,

Lo  cual  se inserta  en esta  publicación  cumplimentando  Real
orden  de  20 de  Septiembre  de  1874.
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Aemanla: traje coraza (1). -—  Las  autoridades  alemanas  han
rechazado  definitivamente  las  proposiciones  del  constructor
del  traje  coraza  Dove,  desde  el  momento  en  que  en  las  últi
mas  experiencias  en  Spandan  han  quedado  plenamente  de-

-,  mostradas  su  ineficacia  y  poco  práctico  modo  de  ser.  Los
•    proyectiles  del fusil  alemán,  á  distancia  de 600, m.,  perforaron

•     por  completo  el  tan  discutido  traje  coraza.

Torpedo portatijeras (2)—Por  disposición  del  Ministro  de Ma.
•  rina  de  Dinamarca  se  han  practicado  experimentos  con  una

cuchilla  de  nueva  forma  para  cortar  las  redes  defensivas  con•
tra  los torpedos.  El  “torpedo  portatij  eras,,,  cuyo  mecanismo

•   tiene  esta  denominación,  se’ ha  inventado  por.  un  Oficial  de
Marina  dinamarqués;  las  tijeras  estáñ  colocadas  en  la  cabeza

•    del torpedo,  dependiendo  su funcionamiento  de  su  velocidad.
Abierto  el boquete  en  la  red,  las  tijeras  se  desvían  en sentido

•  .  lateral  y franquean  el paso  al  torpedo,  que  choca  luego  con
tra  el costado  del barco.  Según  The  Times,  el experimento  ha

•  sido  satisfactorio  y  el  invento  se  considera  útil.

Francia:  Incendio en el arsenal  de Tolón (3).— Las  pérdidas  oca-
•  sionadas  por  el reciente  incendio  en  el  arsenal  de  Tolón,  han
sido  de  importancia  y  consecuenjas  bastante  desastrosas

•    para  la  Marina  francesa.  Se  inició  el  fuego  en  los  talleres  de
máquinas  adyacentes  á  los diques  de  Castigneau,  á  las  nueve
y  media  de  la  noche  del  8 de  Julio,  propagándose  con  gran
rapidez  á  los inmediatos  talleres  de  ajuste,  calderas,  regula.
ción  de  agujas  y  modelos,  sin  que  pudiera  ser  dominado  hasta
la  mañana  siguiente.  La  fuerza  del  destructor  elemento  fué
tal,  que  entre  otras  muchas  máquinas  y  herramientas,  doshélices  de  respeto  del  crucero  Cecile  se  fundieron  por  com

pleto,  y los  vástagos  de  los  émbolos  para  el  Reclontable  que
daron  completamente  torcidos  y  doblados  cual  si  fueran  de

•   alambre.  Resultaron  heridas  de más  ó menos  gravedad  20 per
•  •  sonas,  entre  ellas  el  Teniente  de  navío  Provensals.  Gracias  á

-  ..  los  esfuerzos  de  la  marinería  y dotaciones  de  los buques  ama
rrados  en  la  dársena  pudo  conseguirse  que  el fuego  no alcan.

(1)  Tke  Arrng  anci  iVcwij Gazette.

2)  The  Eagiaeer.

•    (8)  The Armg  an1  Nay  Gaete.
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zara  fi éstos.  Las  pérdidas  se  valúan  en 3.000.000 de  francos,  y
provienen,  en  su  mayoría,  de  la  importancia  de  los  enseres  y
aparatos  destruidos  en  el taller  de  agujas  y  en  el  de  aparatos
eléctricos,  efectos  todos  que  estaban  destinados  al  armamen
to  próximo  de los buques  que  tomaran  parte  en  las  maniobras
navales  de  este  año.  El  arsenal  de  Tolón  la  sufrido  en  su his
toria  varios  incendios  de  importancia.  Por  dos veces,  en  1677
y  1793, quedaron  por  completo  destruidos  cuantos  edificios  en
cerraba;  en  1845, el  astillero  del  Monvillou  sufrió  igual  suerte;
en  1872, otro  gran  fuego  volvió  fi arruinar  el  arsenal,  y  en  el,
año  corriente,  en  el  mes  de  Mayo  pasado,  otra  vez el  astillero
de  Monvillou  sufrió  igual  percance.  La  imaginación  popular
ha  querido  achacar  esta  última  desgracia  fi manejos  crimina-’
les  de  algún  anarquista  incendiario,  pero  ninguna  prueba  hay
de  que  puedan  ser  ciertas  estas  suposiciones,  y el  Prefecto  na
val  ha  ordenado  la  formación  de  una  averiguación  sumaria.
para  depurar  las  causas  originales  de  tan  lamentable  desastre.

Torpederos de los Estados Unidos.—Los tres  nuevos  torpederos
que  se han  de  adquirir  para  la  Marina  de  los  Estados  Unidos
serán,  según  el  Engineering  News,  algo  mayores  que  e
Ericsson,  que  debe  haber  llegado  fi Nueva  York  procedente
del  astillero  de Dubuque,  donde  se construyó.  El  principal  de’
los  nuevos  rasgos  distintivos  que  presentarán  dichos  buques.
será  la  instalación  de los  propulsores  por  la  cara  de  popa  del
timón.  Las  dimensiones  de  estos  buques,  conparadas  con  las
del  Ericsson,  serán  las  siguientes:

Torpederos
nuevos.  Ericsson».

Eslora  en  la  línea  de  carga160’      150’
Manga16’      15’,S
Calado
Desplazamiento135  t.    120 t.
Fuerza  de  caballos  indicados2.000     1.800
Andar  en  nudos24,5     24.,
Repuesto  de  carbón  en  t50       40

Llevarán  los  buques  tres  lanzatorpedos  sobre  cubierta  en
vez  de  tres  de  estos  White  fijos,  de  18”, en  el  entrepuente,
corno  están  instalados  en  el  Ericsson.  Los  alojamientos  de  los
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Oficiales  estarán  á  proa,  los de la  tripulación  á popa  y  ambos
serán  muy  espaciosos  en  razón  á  estar  los  lnzatorpedos  en

•     çubierta.

Colonias inglesas (1).—No dejan  de  tner  gran  interds  los  da
tos  oficiales  recientemente  publicados  en Inglaterra  sobre  las
cantidades  invertidas  en  sus  colonias  para  fortificaciones  y
medios  de  defensa.  Australia  y Nueva  Zelandia  han  gastado
en  los  últimos  años  3.000.000 de  libras  esterlinas  en  obras  mi-
litares;  la  colonia  del  Cabo,  470.000, y en  total  entre  el  Cana

•  dá,  Australia  y la  colonia  del  Cabo,  en  un  perfodó.  de  diez
años,  se han  invertido  más  de  11.000.000 de  libras  esterlinas.

Nuevo aparato  para hacer seíiales (2).—En  breve  se  sQmeterá  Ct
•  prueba  en  el  Insolent  en Portsrnouth  un  nuevo  aparato  para

•  hacer  señales,  inventado  por  el Príncipe  Luis  deBattemberg  y
el  Capitán  Percy.Scott,  Vocal  de  la  junta  fácultativa  de  Arti

•  llena.  Parece  que  el  aparato  en  cuestión  tiene  las  ventajas  de
la  exactitud,  claridad  y rapidez  para  transmitir  las  comunica

•  ciones,  mediante  el sistema  telegráfico  Morse.  El  mecanismo
consiste  en  una  esfera  de  lona  plegadiza,  provista  de varillas,
ámodo  de  un  paraguas,  que  se  abre  y  cierra  por  medio  de
unos  aros  movibles  adheridos  al  palo;  los  aros  están  co
nectados  á  vástagos  que  llegan  á  la  cubierta  baja,  pasando

•  por  dentro  del  palo,  y  se mueven  con palancas  que  fúncionan
alojadas  al interior  de  la  protección  efectuada  por  la  coraza
lateral  en  los buques  de  combate,  ó bien  debajo  de  las  cubier

•   tas  protectrices  de  los cruceros.

•  La milla medida del Clyde(3).—”La milla  medida,, del Clyde, en
Skelmorlié,  parece  estar  cada día  más en boga  para  servir  de

•  base,  á  fin de  que  sobre  ella  los  vapores  de  gran  andar de to

das  clases  procedentes  de  astilleros  ingleses  y  de  otras  nacio
•  •  nes  evidencien  su  velocidad  y  cumplan  las  estipulaciones

•:fijadas  con  los contratistas  respecto  á andar,  condiciones  evo
•   :utivas,  etc.  El  Almirantazgo  ha  autorizado  recientemente  á

“Naval  Construction  • and  Armament  Companny,  de  Ba

(1)  The  Arrny  arid  nay  Gacette

(2)   (Jaited  Ser,,ice  Guee,
(3)  Engineer,  Septiembre, 14.
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rrow,  para  efectuar  sobre  Skelmorlie  las  pruebas  oficiales  deL
Dest  voy  ev Sturgeon,  botado  al agua  en Julio  último,  habién
dose  llevado  á  cabo  asimismo  durante  el mes  de  Agosto  so
bre  la  réferida  base  las  pruebas  de  andar  de  otros  cuatro  bu
ques  de guerra  construidos  en  el astillero  de los  señores  Laird.
y  compañía,  de  Birkenhead.

La  milla  medida  en  Liverpool  parece  que  no  sirve  para  es
tos  buques  rápidos,  como,  por  ejemplo,  el Lynx,  que realizó
un  andar  máximo,  en una  distancia  dada,  de 27,61 nudos.  El pa-.
raje  destinado  á  las  pruebas  en  Skelmorlié  está  bien  abriga
do,  siendo  muy  á propósito  para  obtener  resultados  exactos
y  uniformes.  Hay unas  cuarenta  brazas  de agua,  lo cual es im
portante  toda  vez que el braceaje,  según  opinan  en general  los
técnicos,  debe  ser  diez  ó  quince  veces  mayor  que  el  calado
del  buque,  y,  caso  de  ser  menor,  afectará  al  andar  notable
mente.

Por  esta  razón,  la base  oficial,  ó sea  el nudo  fijado por  el Al
mirantazgo,  es  casi  inútil  en  absoluto  para  buques  de  mucho
calado  ó de  grande  andar.  Respecto  á  esto  ya  se  ha  ocupado
del  asunto  el  Dr.  W.  H.  White,  en  el  Instituto  de  los  Arqui
tectos  navales,  hará  unos  dos  años;  es natural,  por  tanto,  que
el  Almirantazgo  haya  acordado  desde  luego  que  las  pruebas
de  los buques  construídos  al  Norte  del  Támesis  se  efectúen
en  aguas  de  Skelinorlie,  las  cuales  pueden  hasta  llegar  á  ser
las  del tipo  regulador  de  experiencias  para  la  mayoría  de  los
buques  de  travesía  construídos  en  los astilleros  del  Sur.  Va
rios  buque  que  actualmente  navegan  entre  Ostende  y  Dover
verificaron  sus  pruebas  de  velocidad  sobre  la  milla  medida
de  Skermorlie,  habiéndoSe  estipulado  en  la  contrata  de  un
nuevo  vapor  destinado  al  canal,  vapor  que  construye  la Com
pañía  Cockseril,  en  Amberes,  que  ésta  llevará  á  cabo  las
pruebas  del  expresado  buque  al  estar  listo  en  el  Clyde.
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Diccionario de bolsillo de Medicina, Cirugía y Farmacia prácticas, por el
Dr.  LARRA   CEREZO,  Director  de  la  Revista  de  Terapéuti
ca  y  Farmacia.  Madrid,  Administración  de  la  Revista  de
Clinica)  Terapéutica  y  Farmacia.  Costanilla  de  los  Ange

:,  les,  núm.  8,  2.°  derecha.  189.1-. Un  tomo  en  4.°  de  XVI-861
páginas,  elegantemente  encuadernado  á  la  inglesa,  que  se

vende  en  la  Administración  citada  y .enlas  principales
librerías,  al  precio  de  6 pesetas.

-   Los  ramos  todos  del  humano  conocimiento  van  adquiriendo

de  día  en  día  tal  frondosidad  y  extensión  tan  grande,  que  fue-
-   ra  locura  insigne  y  vano  empeño  pretender  abarcar  en  los

límites  de  una  inteligencia1  por  muy  privilegiada  que  se  la su-
•  •    ponga,  las  enseñanzas  íntegras  que  de  cualquiera  de  aquéllos

se  desprenden  y  en  el  máximo  de  su  completo  desarrollo
Ya,  gracias  á  la  facilidad  y permanencia  que  han  alcanzado

los  procedimientos  gráficos  y  á  los numerosos  lazos  de  unión
•  anudados  por  la  ciencia  entre  cada  conocimiento  y  los  de

más,  comunicando  al  conjunto  de  ellos  cierta  relativa  y  pro
vechosa  unidad;  ya  con eso,  sin  hablar  de  otras  causas  cuya

•   cita  aquí  sería  poco  pertinente,  no  existe  capítulo  del  saber
que  no  cuente  con  un  archivo  propio,  con una  parte  histórica

•    peculiar  tan  nutrida  de  datos  y  tan  voluminosa,  que  sólo  el
dominarla  á fondo  es  tarea  más  que  suficiente  para  ocupar,  y
aun  embarazar,  cualquier  inteligencia,  que  de  esa  base  ha  de
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partir  necesariamente  para  ostentarse  dueña,  y ser  reconoci
da  como  tal,  de este  ó el  otro  asunto.

De  aquí  nació,  impuesta  por  la  necesidad,  la conversión  del
sabio  omnisciente,  tan  abundante  en  los  remotos  siglos,  en  el
hombre  de  estudio,  investigador  insaciable  de  los  siglos  me

dios,  y la  de  éste  en  el moderno  especialista,  que  más  dueño
de  si mismo  y  de  la  realidad  de las  cosas,  se  satisface,  ó se re
signa  al  menos,  con  cultivar  en  determinado  sentido  una  par-
cela  exigua  del  inmenso  campo  del  saber,  dejando  á los  veci
nos  el  cuidado  de  completar  con  los  suyos  respectivos  el

trabajo  por  él ejecutado.
Y  como que  las  bibliotecas  son,  puede  decirse,  los graneros

del  saber,  de  esa  sucesión  en  los  métodos  de  cultivo  surgió
la  correspondiente  en los sistemas  de  recolección:  de la  biblio
teca  laberíntica,  montón  de  libros  sin  orden  ni  concierto,  se
pasó  á  la  biblioteca  técnica,  y  de  ésta  al  diccionario  enciclo
pédico,  que  se  dividió  en  otros  muchos  especiales,  de los que,
y  refiriéndome  ya  al  caso  concreto,  en  que  me  ocupo,  se  de
rivaron  por  abreviar  los formularios,  los  cuadros  sinópticos,

los  índices  razonados,  las  tablas  alfabéticas  y los diccionarios
de  bolsillo.

De  los cuales,  hablando  en  general,  es  preciso  desconfiar
muchísimo,  porque  á  primera  vista  se  comprende  lo  difícil
que  es,  por  la  suma  de  cuidado  y de  estudio  que  supone,  pre
sentar  en  pocas  páginas,  y, extractado  de modo  que sea útil,  el
contenido  de  obras  tan  voluminosas  como  suelen  serlo  los
diccionarios  usuales  de  Medicina  y  Cirugía,  por  ejemplo.

El  Dr.  Larra  y  Cerezo,  sin  embargo,  ha  sabido  sortear  con
fortuna  en  este  su  Diccionario  manual  todos  los  escollos  en
que  han  naufragado,  con graves  consecuencias  para  los lee

tores,  muchos  predecesores  suyos  que  han  publicado  obras
similares;  en  ésta  se  va  seguro  de  encontrar  en  cada  palabra
lo  más  útil,  lo  más  práctico,  el  ó  los  alcaloides  de  ella  en
definitiva,  si me  está  permitido  expresarme  así.

Al  hablar  de Panticosa,  y  conviene  también  advertir  que  el

Diccionario  es  á. la  vez  una  guía  completísima  del bañista,  no
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se  habla  una  palabra  ni del  médico  director,  ni del número  de

concurrentes;  pero  en  cambio  se  explica  perfectamente  la
composición  de las  aguas  y sus  principales  indicaciones,  que

 lo  que  interesa.  Lo  mismo  puede  decirse  de  todos  los

demás  párrafos  de  este  libro,  en  el  cual,  por  una  ingeniosa
•  :  combinación  de  abreviaturas,  se  aprovecha  el espacio  de  una

•    nanera  admirable.  Terminan  la  obra  unas  tablas  de  dosis

gstricas  y  subcutáneas,  equivalencias  y  solubulidad  de  los
principales  medicamentos,  que  sólo  con  decir  que  están  muy

•    bien hechas  está  dicha  s’u extraordinaria  utilidad.
El  Dr.  Larra  ha  conseguido  formar  un  libro  conveniente

para  todas  Las casas  é  indispensable  para  todos  los  médicos;
nosotros  felicitamos  al  autor  y  recomendamos  con  igual
sinceridad  la  obra.

F.  MONTALDO

Estadística  de  pesca, alio  1892.—Publicada por la Revista  de
•       Pesca Marítima.  Madrid,  imp.  de  la  viuda  é itija  de  Fuente

nebro,  Bordadores  10. 1894.—Un folleto  en  4.° de  VIII  pági
nas  y 30 cuadros  estadísticos.

•      La  producción  pesquera,  valioso  elemento  de  riqueza  y
prosperidad  en  nuestro  país,  carecía  hasta  la  presente  de  una
estadística  metódica  que  á la  vez  que  sirviera  para  dar  idea
del  estado  y  desarrollo  de  tan  importante  industria,  pudiera
emplearse  como  base  cierta  de  estudios  y mejoras  conducen
tes  á su  mejor  empleo.

Dispúsose  de  Real  orden  que  se  formara  esta  estadística  y
se  comisionó  para  efectuarlo  al Teniente  de navío  de  primera

•      clase Sr.  D. Rafael  Gutiérrez  Vela,  competentfsimo  en la  ma
teria,  como  bien  lo  acreditan  sus  trabajos  en  la  Revista  de

Pesca  3íarítima,  de que  es digno Director,  y hombre,  además,
•de  laboriosidad  é ilustración  poco comunes.

-   •.  •  De  todas  esas  cualidades,  de  su  competencia,  laboriosidad
 ilustración,  dan  claro  testimonio  las  estadísticas  que  acaba

de  publicar  y que  tenemos  á  la  vista;  en  ellas  se  da  una  idea
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precisa  de  lo que  es  hoy  en  España  la  producción  pesquera

marítima,  y más  completa  será  cuanto  más  çompletos  y abun
dantes  sean  los  datos  locales  que  lleguen  á  poder  del  Sr.  Gu
tiérrez  Vela,  cuyas  especiales  dotes  para  esta  clase  de  traba
jos  revélanse  con  elocuencia  en  éste,  aprobado  y  de  orden
de  S. M. y  de  importancia  é interés  grandísimos.—F.  M.

Volvamos al hogar, después del terremoto del 28 de Abril de 1894,
por  JosÉ  IGNACIO LARES.  Mérida  (Venezuela),  imp.  Picón
Grillet.—Folleto  en  4.° de  16 páginas.

Re8úmenes mensuales de la estadística del comercio exterior de Espaia,
publicados  por  la  Dirección  general  de  Aduanas.  Agosto  y

ocho  primeros  meses  de  los  años  1892,  1893 y  1894.



APNDICE

Disposiciones relativas al personal de los distintos cuerpos dela
Armada hasta el 22 de Septiembre.

25 Agosto.  —Nombrando  Fiscal  de  causas  del  departamento
de  Cádiz  al  Coronel  de  Infantería  de  Marina  D.  José  Pastor.

27. Destinando  á  la  fragata  Gerona  al  primer  Médico  don
Antonio  Jiménez  García.

27—Id.  á. la  Habana  al  Contador  de  navío  D. Ernesto  Weid
ner.

27.—Nombrando  Ayudante  mayor  del  arsenal  de  la  Carra

ca’ al  Capitán  de  fragata  D. Manuel  Lucio  Villegas.
•    28.—Id. Director.  de  hospital  de  Marina  del  departamento

de  Cartagena  al  Subinspector  de  primera  D. José  Bassa.
29.—Id.  Cura  párroco  de  la Nautilus  al  segundo  Capellán

D.  Gregorio  Cepeda  y Herrero.
29.—Id. Comandante  de  Artillería  del  apostadero  de  Filipi.

nas  al  Teniente  Coronel  de  Artillería  D.  Joaquín  Rodríguez

•  Alonso.
29.—Id.  Secretario  del  Jefe  de  Artillería  del  departamento

de  Ferrol  al  Capitán  de  Artillería  1).  Alejandro  Rivera,  y
confirma  en  el destino  de  jefe  de trabajos  y  sección  de  aquel
Arsenal  al  Comandante  D. Manuel  Carriles.

29.—Destinañdo  á  la  Comisión  de  Marina  en  Inglaterra  al
Teniente  de  navío  D.  Román  Talero,  y  al  departamento  de

•  •  Ferrol  al  Ingeniero  Jefe  de  segunda  D.  Francisco  Díz  Apa-¡  ricio.

-•  30.—Nombrando  segundo  Comandante  dél  Alfonso  XII  al
Teniente  de  navío  de primera  D. Alonso  Morgado.

30.—Id:  Jefe  de  Estado  Mayor  del  apostaderó  de  la  Habana

al  Capitán  de  navío  D.  Pelayo  Pedeinonte.
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3  Septiembre.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al
Teniente  de  Infantería  de  Marina  D.  Cándido  Rodríguez  Tru
jillo  y  Alférez  D.  Francisco  Salas.

3.—Destinando  á  Ferrol  al  Alférez  de  navío  D.  Manuel
Pavía.

3.—Id.  ¿1 Filipinas  al  Capitán  de  Infantería  de  Marina  don
Antonio  Topete  Angulo.

3..1d.  á  Cádiz  al  Contador  de  navío  D. Salvador  Cerón.

4.—Id.  á  Ferrol  á  los  Tenientes  de  navío  D.  Luciano  Mada
riaga,  D. Elíseo  Sanchiz  y  D.  Ramón  López  Castelló.

4.—Id.  á la  Nautilus  al Alférez  denavioD.  Gerardo  Bustilio.

4.  —Nombrando  Ayudante  de  la  Comandancia  de Marina  de
Sevilla  al  Teniente  de  navío  D. Cristóbal  Aguilar.

4.—Id.  Ayudante  del  distrito  de  Castro  Urdiales  al  Oficial

graduado  D. Manuel  Cámpillo.
5.—Id.  segundo  Comandante  de  Marina  de  Gijón  al  Tenien

te  de  navío  D. Genaro  Jaspe.
5.—Id.  Comandante  del  Magallanes  al  Teniente  de  navío

de  primera  D.  Juan  Vignau.
5.—Destinando  á  la  Habana  al  Capitán  de  fragata  D.  Fran

cisco  Ibáñez.
5.—Id.  á  Filipinas  á  los  Alféreces  de  navío  D. José  Padillo,

DJosé  María  Oteiza,  D.  Félix  Martínez,  D.  Angel  Gamboa,
D.  Genaro  Pando  y D.  José  Núñez.

5.—Id.  á  la  escuadra  de  instrucción  al  Alférez  de  navío  don
Juan  Romero

5—Id.  á  la  Habana  al  Contador  de  navío  D.  Fernando
Arias  y al  de  fragata  D. Manuel  Calderón.

5.—Id.  á  la  Naulilus  al Teniente  de navío  D.  Ubaldo  Seris.
6.—Promoviendo  al empleo  de  Subinspector  de  primera  al

de  segunda  D.  Francisco  Muñoz  y é. este  empleo  al  Médico
mayor  D. José  Devos.

10. -  Destinando  á  Filipinas  á  los  primeros  Médicos  D.  Ja
cinto  Molina,  D.  Pedro  Cabello  y D.  Celestino  Fernández.

10.—Id. á  la  corbeta  Nautilus  al  primer  Médico  D. Francis
co  Alamán.
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12 Septiembre.—.-Destinando  al  acorazado  Pelayo  al  Inge
iilerb  naval  Teniente  de  navío  D. Manuel  Andújar.

12.—Nombrando  Ayudante  del  distrito  d  Ceuta  al Teniente
de  navío  D,  José  Fernández  Caro.

12.—Id. Comisario  Interventor  de  la  provincia  de  Barcelo
na  al  Comisario  D.  Juan  Bautista  Oliveros.

13.—Destinando  á  Filipinas  á  los Tenientes  de  Infantería  de

Marina  D. Angel  Roig,  D. Joaquín  Sánchez,  D. Angel  Topete
y  D. Manuel  Silva,  y  á  los  Alféreces  D.  Fermín  Sánchez  y

•  D.  Miguel  del  Castillo.
13.—Id. de  Auxiliar  del  Jefe  de  armamentos  de  la  Carraca

el  Teniente  de  flavio  de  primera  D. Guillermo  de  Avila.
13.—Id. á  Filipinas  al  Teniente  de  navío  D.  Federico  Ibáñez.
13.—Id  a Cadiz  a los  Tenientes  de  navío  de  primera  D. Ga

briel  Rodríguez  y  D. Francisco  Guarro.
14.—Id. ála.  Habana  á  los  Alféreces  de  navío  D.  Agustín

Medina,  D.  Antonio  Vázquez  y  D.  Eduardo  Verdia.
17.—Id.  a Cartagena  al primer  Médico  D  Pedro  Mohedano.

17.—Promoviendo  al  empleo  de  Capitán  de  fragata  al  Temiente  de  navío  de  primera  D  Alonso  Morgado.

10. —Nombrando segundó  Comandante  de Marina  de  Tarra
gona  al  Teniente  de  navío  D.  Felipe  Aviño.

18.—Id.  al  primer  Médico  D.  Eugenio  Fernández  para  la

asistencia  del  personal  de  Marina  en  la  corte.20.—Id.  Ayudante  de  la  Comandancia  de  Marina  de  Bilbao

al  Piloto  D. José  Ramón  Auzoleaga.
21.—Id  Comandante  de  Marina  de  Vigo  al  Capitán  de  na

vío  D.  Francisco  Liaño.

21.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  Capitán  de
fragata  D. José  Montes  de  Oca  y Teniente  de navío  de prime

ra  D.  José  Boado  y Montes.
21.—Destinando  á  la  Nautilus  al  Teniente  de  navío  don

Adriano  Pedrero.

22.—Id. al  vapor  Vulcano  al  Teniente  de  navío  D. José  Ma-•  rfa  Sumyer.



MAGNITUDES EN EL SISTEMA ELECTROMAGNETICO

El  vocabulario  de  unidades  eléctricas  ha  ido  aumen
tando  incesantemente  de unos  años  atrás,  tal  vez  más  de
lo  que  exijan  las  necesidades  de la  ciencia,  es  hoy  día lo
más  completo  en electricidad:  la manía  (permítasenos  la
frase)  en  cambiar  los nombres  de  algunas  unidades,  que
antes  de tomar  el  oficial  se han  llamado  hasta  de dos dis
tintas  maneras  por  las asociaciones  científicas  y  eminen
cias  eléctricas,  da lugar  á  una  verdadera  confusión;  del
afán  reformista  no  se  ha  librado  la  unidad  ohm,  pues  en
el  período  de  diez años  lo  tenemos  con  tres  valores  dis
tintos;  consecuencia  de esto,  que  los instrumentos  de ga
binete,  según  la  época  en qne  se  construyeron,  no  tienen
los  carretes  de igual  numeración  el mismo  valor.  El  o/.ini
más  antiguo  es  el de la  Asociación  Británica,  y  se  repre
senta  su magistral  por  un  carrete  dealambfe,  como es bien
sabido;  era  por  entonces  esta  unidad  de  resistencia  la

•  más  generalizada,  aunque  no  aceptada  oficialmente  por
todos  los  países.  Siguió  el ohm legal,  que  es la  resistencia
que  ofrece  al  paso  de  una  corriente  constante  una  co
lumna  de mercurio  ó. 00  c.  de un  mm2. de  sección  y  106
centímetros  de longitud;  se eligió  el mercurio  por  poderse
obtener  puro  por  la  destilación.  Tampoco  esta  unidad  fué
reconocida  oficialmente  por  todos los Estados.  Desde  1884,
que  quedó fijada, ha  venido  rectificándose  por  diversos  fí
sicos  la  longitud  de  la  columna  de  mercurio  que  repre
sentara  fielmente  la  unidad  práctica,  que se  sabe  es  10.’
veces  la teórica,  habiéndose  hallado  algún  error  en  el va

Touo  xzxv,—Nov1BR,  1894.              •., 28
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br  fijado  por  la  comisión  internacional;  resultado  de esto
que  no  estando  adoptada  por  todas  las  naciones,  en  In
glaterra  tomaban  por  longitud  106,3 cm.., que  es aún  más
exacta.  El Congreso  internacional  de electricistas  de 1893,
verificado  en  Chicago,  recomndó  á  los  diversos  pafss
allí  representados  que  adoptaran  como  unidad  de  resis
tencia  llamándola  ohm internucional  á  la  que  ofrece  una
columna  de  mercurio  á 0° c. de  14,4521 gramos-masa  de
sección  constante  de 106,3 cm. de longitud.

Las  relaciones  que  guardan  estas  tres  unidades  son:
ohm  internacional  1,00283 ohms  legales  =  1,0136 ohms
de  la  Asociación  Británica;  ohm  legal  =  0,997 18 ohms
internacionales  =1,0112  ohms  de la  Asociación  Británica..
Ohms  de  la  Asociación  Británica  =  0,9889 ohrns  legales
=  0,9866 ohms  internacionales.  A  nada  práctico  han  con
ducido  estas  rectificaciones  del ohm, y  es  de suponer  que
con  el calificativo  internacional  que  se  ha  agregado  des
aparezca  el  espíritu  de nacionalidad  que  en  gran  parte
motivaba  estas  modificaciones,  y  tengamos  ya  el  ohm
universal  permanente,  cuyo  valor  hasta  ahora  es  el más
exacto  de todos  los  calculados.

La  unidad  de corriente,  que es  el punto  de partida  en  el
sistema  electromagnético,  sigue  representándose  con  la
suficiente  exactitud  para  los  usos  prácticos  por  la  co-.
rriente  constante,  que  circulando  por  una  solución  en el
agua  de nitrato  de plata,  preparada  con arreglo  á  las ms
trucciotes  del  Bord  of Trade,  deposite  la  plata  .á  razón
de  0,00118 g.  por  segundo.  Sin  embargo  de  no  haber  va
riado  esta  unidad,  el Congreso  de  Chicago  resolvió  lla
marle  Ampere  internacional.

Siempre  que  se  altere  la  unidad  de resistencia  tiene  que
variar  la  de  fuerza  electromotriz,  .or  ser  ésta  el  pro
ducto  de la  primera  por  la unidad  de corriente,  y para  dis
tinguirlas  se  llaman  volt,  volt  legal  y volt  internacional,
que  guardan  entre  sí las mismas  relaciones  que  los diver
sos  ohms.  Se adopta  como magistral  el elemento  Latrner
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Clar1  que  preparado  conforme  álas  especificaciones  re-
.-.  -.  comendadas,  tiene  de fuerza  eleátromotrjz  á  15° c.  1,434

volts  internacionales.        -

Las  demás  unidades  recomendadas  adoptar  pór  el Con.
greso  de  Chicago  que  són  el  coulomb,  farad,  joule-  y

watt  internaciojiales,-  difieren  de las  tres  últimas  por  las
mismas  razones  de  sus  hómólogas  usadas  hasta  aquí.

Resistencia  específica (p).—La unidad  práctica  es el ohm
•  .    centímetro.  Dimensiones  L2  T—’. En  Inglaterra  se  llama

résistivity  y en  Francia  résistivite’  (1).

Conductance  (G).—Es la inversa  de la  resistencia.  Di.

mensiones  L—’  1’. La  unidad  práctica  se  llama  mho,  que
es  un  anagrama  de  ohm.  -C’onductibiljdad  (y).  —Es  la  recípróca  de la  resistencia

específica,  Ó sea  3-; no tiene-unidad  práctica.  -

Unidad-de  trabajo.—Es  el joule,- y para  las necesidades

-  de  la práctica  se  representa  con  bastante  exactitud  por
la  energía  gastada  en un  segundo  por  la  orriente  únidad
circulando  en la-unidad  de resistencia.

Unidad  de Potencici.—Es el-watt  interitacional  y se  ha
-ha  representado  con  la  suficiente  ex-actitud  por  la  poten.
-ciade  un  joule  por  segundo.  En  la  prática  es  costumbre

-  emplear  como unidad  el  kilowatt,  igual  á  1,36 caballos  de

vapor.  -  .  .  .  -.

-  ‘La  unidad  industrial  de potencia  mandada  adoptar  por
el  Congreso-internacional  de mecánica  aplicada  de 1889,

-  -  es  el-poncelet,  igual  á  100 kilográmetros;  unponcelet
-  0,981 kilowrtts;  un  kilowatt  1,0193 ponceleís.  Se  reco•

-   mienda  abandonar  el empleo del caballo  de -vapor y adop.
-  -  tar  una  de  aquellas  unidades,  - que  difieren  muy  poco,  lo

•    .- cual  simplificaría  -los  cálculos  comunes  á  la  mecánica  y
-electricidad  industrial.  - -  -  -  .  -.  .  -- --

-.  ‘    Los  -símbolos - empleados  para-- designar  las  unidades

-  ‘  -  (I’  No  nos  perzitimos  dar  nombres  t  lo& tdrmiuós  que  sepamos  no  han  sido
•      traducidos al castellano.  -‘  -  --;   --  -



416 REVISTA  GENERAL  DE  MARINA

prácticas,  según  las  decisiones  del Congreso  de Francfort
de189l,’són  las  letras  mayúsculas  en caracteres  romanos
con  que  empiezan  sus  nombres  respectivos:

Ohm—O.  Am pere—A.  Volt.— V.  Coulomb— C. Farad—
F.  Watt—  W.  Joule— J.  Cuadrante —  Q, que  ahora  se
llama  Henry,  y  deberá  expresarse  con  la  letra  H.

Las  letras  in  M colocadas  delante  de  una  de  las inicia
les  anteriores  significan  las  abreviaciones  de  micro,
mega.

Los  múltiples  y submúltiples  son:

Mega  6 meg  que  representa  1.000.000 de unidades.
Myria10.000

•  Kilo.-1.000
Hecto100

•Deca10
Deci01
Centi001
Iiil1i0,001
Micro  6 mier0,000001

Algunos  autores  designan  al  ohm por  el símbolo  w.
En  el magnetismo  existen  dos teorías;  la  antigua  corsi

dera  á  cada  molécula  como un  imán;  una pieza  imantada
se  halla  constituida  según  esto  por  series  de  filamentos
magnéticos,  extendiéndose  por  toda  la  masa  como si fue
ran  venas  que  terminan  en la  superficie  (magnetismo  li
bre),  y cada  una  corresponde  á  una  cantidad  definida  de
magnetismo  polar,  neutralizándose  en  el  interior  estas
polaridades  (magnetismo  látente).  Ahora  bien,  estos  fila
mentos  varían  generalmente  en  número  en las  distintas
secciones  transversales  del  imán,  y  pueden  presentar
ciertas  faltas  y  discontinuidades  parciales,  y  al  interior
de  la  masa  pueden  no quedar  neutralizadas  las  polarida
des  y  ejercer  acciones  al  exterior.  Esta  teoría  parece  la
más  eact.  Eiving,  en sus  modernos  trabajos  sobre  mag
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ne,tismo,  para  explicar  los  fenómenos  de  Izysteresis  y

otros  caractrísticos  del de imantación,  la  torna  por  base
•   y  puede  considerarse  perfectamente  establecida.

La  teoría  moderna  parte  de’ las  liueas  de  fuerza  de
faraday  y guarda  analogíascon  losfenómenos  de la  co
rriente  eléctrica,  se  acepta  la  noción  del  flujo  magnético

se  ‘iabla  de la  fuerza  magnetomotriz,  conductibilidad,
.resistencia,  etc.;  seducé  por  su sencillez  para  explicar  los

‘-fenómenos  en general,  y  espécialmente  para  el  electro
magnetismo,  y por  su  medio  se han  simplificado  los pro-.
blemas  de la  construcción  de máquinas  eléctricas,  las  que
han  contribuído  á  desarrollar  las aplicaciones  de ‘esta
teoría.  No  es  aún  ocasión  para  decidirse  por  una  ú otra;

•  deben  aceptarse  las dos,  eligiendo  la  que  mejor  se  adapte
ála  naturaleza:  del  problema  que  se  trate  de  resolver.

‘.‘ueden  ponerse  ambas  eii armonfa,  valiéndose  de la  pro
posición  de Maxwell  y W.  Thomson  acrca  del valor  de

la  integral  de lafuerza  rnagnéticag  lo largo  de una  curra
cerrada  y  de la, nota  de  Hopkinson  sobre  el  valor  de la
inducción  en  un  punto  .y que  se  desprende  de ‘la anterior
proposición.

Existiendo  dos  teorías,  ‘se han  establecido  magnitudes
‘para  cada.una  de  ellas,  y  en algunas  se  ha  fijado su  co
rrespondiente,  unidad.  Por  ser  esta  parte.más  compleja
•,:110S  detendremos  más que  con  las  unidades  eléctricas.

Se,  toma como punto  de partida  en la  primitiva  teoría  la
.;unidad  de polo  (p,}, ó sea  la  unidad  de  cantidad  de  mag
netismo;  sedefine  según  la  ley  de  Coulomb, y  es  aquella

que  repele  á  otro  poio igual,  colocado  á  un  centímetro  de
•  4istancia,  con  una  fuerza  igual  . á  una  dyna.  Sus  dimen.

-  -  siones  son las ‘mismas que  las  de ‘la unidad’de  cantidad  en
‘,el  sistema  electroestátjco.  L  M  7—1  Las  demás  uni
‘:dadesse  definen  por sus  relaciones  con  la unidad  de polo;
•  asf,  la. unidad  de  intensidad  de  campo  (Hes  el  valor  de
un  campo)  ó intensidad  magnética  es  el valor  del  campo

.,;que  actúa  sobre  la unidad  de  polo  con  la  fuerza’de  una
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dyna;  sus  dimensiones  son  L  M  T1.  .Çomo  el  nú
mero  de líneás  de fuerzas  que pasan  por  la  unidad  de si
perficie  equipotencial,  situada  en un  punto  del  espacio,
ó  sea la  densidad de  estas  líneas,  se representa  que  miden
la  intensidad  del  campo  en  aquel  punto,  hay  quien  pr6.
pone  por  unidad,  el  campo,  en el cual  una  lurea  de fuerza
atraviesa  á cada  cm.5  de superficie  equipotencial,  y por
unidad  práctica  tomar  10  líneas  y que  se la  llame Gauss.

Flujo  defuerza.—El  flujo de  fuerza  (k)  ó  flujo de  in
-      ducción magnética  á  través  de  una  superficie  es  el pro.

ducto  de la  intensidad  del campo,  supuesto  uniforme,  por
la  superficie,  siempre  que  cada  uno  de  los  eiemenÇos de
ésta  sean  perpendiculares  á  la  dirección  de  las  líneas  de
fuerza;  en  caso  contrario  sería  el  segundo  factor  la. su.
perficie  normal  á  las líneas  proyección  de la  primera.

Algunos  lo definen  también  por  el productop  w  (1) dl
polo  p por el  ángulo  sólido  w, limitado  por  el contorno  de
la  superficie;  ambos casos  son  lo mismo,  puesto  que  la  re
lación  entre  la  intensidad  del  campo  en  un  punto  y  el
valor  del  polo  que  lo  crea  es --  y  la  que  guardan  la
superficie  normal  á  las  líneas  proyección  de la  que  se
trata,  y  la  medida  del  ángulo  sólido,  bajo  el  cual  se ve
desde  él  polo el perímetro  de  aquella  superfiéie,  es  r5.  Si
en  lugar  dç tener  un solo, polo  hubiera  varios,  la  expre
sión  (1) sería  

La  unidad  sería  el  flujo  producido  por  ün  campo  uni
dad  por  un  cm.5  de  superficie  equipotencial.  Hay  quien
propone  tomar  por  unidad  una  línea  de  fuerza,  multipli
cado  por  un  cm.  de superficie  equipotencial  y por  unidad
práctica  los  veces  lo anterior  y que se  llame  Wibor.

Momento  magnético  de un  imdn  M.—Es el producto  de
uno  de  polos  por  la  distancia  entre  ellos  (que  se llama
longitud  verdadera  del imán)  en el supuesto  que la  unan
tación  sea  uniforme  y  constante,  por  tanto,  su  intensidad
de  imantación.  Las  dimensiones  son  L  M  7’,  y  la
unidad  será  el  momento  de un  imán  cuyos  polos  disten



MAGNITUDES  EÑEL  StSTEMA  ELECTROMAGNÉTICO  419

un  centímetro  y  tengan  la  intensidad  ó cantidad  de mag
netismo  unidad.

Hay  quien  define el momento  por  el producto  de toda  la
masa  magnética  de  un signo .por la  distancia  de los  polos,
con  lo  cual  queda  eliminado  el  caso  de  no  haber  una
imantación  uniforme,  que  es lo general,  puesto  que  la pri

•     mera definición  sólo es  cierta  en el  caso particular  de ser
constante  la  imantación.

•  .    Inducción  B.—Es  el  cóciente  del  flujo de fuerza  dividi
•  do  por  la  sección  que  corta  normalmente,  ó sea  el núme
•  : ro  de líneas  de fuerza  que pasan  por  la  unÍdad  de superfi

cie  equipotencial.  También  lo  llaman  flujo  de inducción
‘específica  ó densidad  del flujo;  generalmente  se  aplican

±estos  términos  cuando  el campo  se  exalta  pr  medio  de

algún  metal  magnético  colocado  en su  circuito  La fuerza
•   magnética,  en  el aife  tendrá  distinta  expresión  á  la  que

habrá  en el interior  de  la  masa  molecular;  en  el  primer
‘caso  será  medida  en cada  punto  por  el número  de líneas

•  .  de  fuerza,  como ya  se  ha  dicho,  6 sea  B,  y en  el segundo
caso,  6 sea  la  fuerza  magnetizante,  se  demuestra  que  es
igual  á  la inducéión  B  en’ el punto  considerado,  menos
4tJ,  siendo Jsu  intensidad  de imantación  correspondien
te;  esta  fuerza  generalmente  es  menor  que  la  intensidad
del  campo  preexistente  por  efecto  de la  acción  de  los po
los  libres.

Tratándose  de  un  toro  recubierto  de espiras  por las que
circule  una  corriénte,  6 en  el caso  de un  cilindrd  indefini

‘1.. do, colocado.su  eje paralelamente  á  la  dirección  del cam
po,  la  intensidad  de éste  en  el primero  y  en  toda  la  masa
del  segundo,  á  excepción  de  la  muy.  inmediata  á  las ba

•  ;.  ses,  tendrá  el  mismo  valor  que  el  campo  primitivo  y su
intensidad  de imantación  puede considerarse  constante  é
‘igual  á  la  densidad  superficial  de las bases.

Intensidad  de  imantación  (12.—Es el cociente  del mo
mento  magnético  dividido  por  el volumen;  representa  la

•  cantidad  de  magnetismo  en  la  unidad  de  volumen.  ‘Di-
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mensiones:  L  M  T’.  En  la  práctica  la  imantación
de  una  barra  de hierro  no  es uniforme  en  toda  su longi
tud;  la  expresión  anterior  solamente  será  un valor  aproxi
inado.  Por  esta  razón  algunos  autores  refieren  la  intensi
da  de  imantación  á los  imanes  elementales  constituidos
por  las  moléculas,  que,  según  la  hipótesis’ de Weber,  for
mán  en conjunto  el imán,  y  será  lo  mismo  que  -la defini
ción  anterior  el cociente  de su  momento  magnético  divi
dido  pór  su  volumen.  Estos  imanes  elementales  se  supone
‘tienen  forma  cilíndrica,  y  sus polos  situados  en las  bases,
ó  sea  que  la  imantación  es  uniforme,  en cuyo  caso  la den
sidad  superficial  de  sus  bases,  que  es  el  cociente  de  la
masa  magnética  dividida  por  la  superficie,  tiene  el mis
mo  valor  numérico  que  la  intensidad  de imantación.  En
la  práctica  se  realiza  esto  con la  suficiente  aproximación,
cuando  se imanta  en un  campo  uniforme  una  barra  cilín
drica,  cuyalongitud  sea  cuando  menos  100 veces su  diá

-  metro,  según  unos,  y  400 a 500 veces  dicen  otros  autores.
Magnetismo  específlco.—Es  el  cociente  del  momento

del  imán  dividido  por  la masa.
Dimensionés:’  L  AÍ  2’—’.
Súsceptibilidad  magnética,  coeficiente de imantación  ó;

de  susceptibilidad  magnética  6  función  magnetiean
te  (R).—Por  todos  estos  nombres  es  conocido  el cóciente
entre  la  intensidad  de imantación  y  la  fuerza  magneti
zante,,  igual  ésta  á la  intensidad  del campo primitivo,  tra
tándose  de un toro  6 de  un cilindro  indefinido situado  pa-U
ralelamente  á  la  dirección  del campo.  Como  los  dos-tér
minos  del  quebrado  tienen  las  mismas  dimensiones,  el
cociente  es un  número.

Para  los  cuerpos  magnéticos  la  susceptibilidad  es ma
yor  que  cero,  y  para  los  diamagnéticos  menor  que  cero
y  se admite  que  es  nula  para  el aire.

Si  tuviéramos  un  solenoido  de  la  superficie  longitud
para  considerar  como  constante  el  campo  en  su  interior
y  el  espesor  de las  capas  fuera  despreciable  ante  el diá
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:metro,  cada  una  de  las  espiras  extremas  serían  equiva

•:lentes  ‘á la  masa  magnética  de  una  hoja  que  tuviera  por
-valor  n  c s,  siendo  n  el  número  de  espiras  por  centí
metro  de longitud,  cla.corriente  y  s  la  superficie;  luego
la  densidad  supérficial  tendrá  por  valor.;c.

PermecibÜidad  magnética  ó  coeficiente  de permeabili
dad  ().—Es  el  cociente  de  la  inducción,  magnética  divi
dido  por  la  fuerza  magnetizante;  es un’factor  numérico  y

•   :setoma  la’unidad.por  valor.dela  permeabilidadçlel  aire,
:,,  €iendo  mayor  de  uno la  de  los  cuerpos  magnéticos.y  me-

-  nor  el de los diamagnéticos;  su  expresión  es  =  1 ±4  it  k.
•  Suele  también  llamarse  conductibilidad  magnética  y en

•  Inglaterra  inductivity.
¡Si  se  traza  la  curva  de la  inducción  en  función  de  la
fuerza  magnetizante,  la  permeabilidad  en  cualquier  punto
-.de  ella  es  la  tangente  delángulo  que  forma  con  el eje  de
-  las  abscisas  la  recta  tirada  desde  el  origen  á. ‘aquel punto
;y’ise.  pueden  seguir  ,sus  variaciones  para  las  distintas

inducciones  ó  valores  del  campo  por  las  que  toma  el
radio  vector.

La  derivada  de  la  inducción  en un  punto.con  relaçión
•  al  valor  que  tiene  la  fuerza  magnetizante  se  la  llama  con
-dtctib7idad  magnética  aparente  de  ese  punto,,  y, es  la
eonductibilidad  que  encuentra  una  fuerza  magnetizante
cuando  obra  sobre  .un cuerpo  ya  imantado  hasta  el  punto

•  •.  que  se considere  por  otra  fuerza;  esta  conductibilidad  es
.más.  variable  que  la  real  y tiene  frecuentemente  más  im
portancia  que  ella;  las,  curvas  que,  representan  á  las

‘dos  se  cortan  en..dos puntos,  que  son el  origen,  .y en el
máximo  de la  segunda  curva  crece  la  aparente  más  rápi

•  “damente  al principio  que  ‘la otra,  y al  empezar  á decrecer
lo  hace  también  con  más  rapidez,  manteniéndose  por  de-

•  bajo  de la  real  desde  el  segundo  punto  de  intercesión.
Para  reducir  al -mínimo  las  fluctuacionés  en  la  densidad

•  de  un flujo por  variaciones  en la  fuerza  magnetizante  es
preciso,  por  tanto,  ‘tener  un  imantacin  previa,  hasta  el
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puñtode  la  curva,  en que la  conductibilidad  aparente  sea
muy  pequeña.

Todo  esto  es  también  aplicable  á la susceptibilidad.
Resistencia  magnética  especijica  (V).  Reluctivité.—Es

la  recíproca  de la  permeablidad  ó  sea  y  =
Resistencia  magnética  ó reluctance  (R).—Por analogía

con  la  ley de la resistencia  eléctrica  én los conductores,  se
tiene  R.  —‘  y  -4- siendo  1  la  longitud  del  circuitó
magnético  y  s la sección  transversal  perpendicular  al flu
jo.  Como   es un  factor  numérico,  las  dimensiones  de  la
reluctance  son L —  °.

Se  suele  llamar  resistiviy  á  la  reluctance  de la  unidad
de  volumen  que tenga  por  sección  también’  la unidad;  La
unidad  absoluta  sería  la  reluctance  unidad  por  cm,  ó sea
la  reluctance  de un  cm5 de aire.

Hay  quien  propone  tornar  esta  unidad  por  unidad  prác
tica  ó también  10° veces  su  valor  y  llamarla  en  este  caso
cersted;  la  unidad  absoluta  entonces  sería  un  ersted  por
cuadrante  cúbico  terrestre.

A  la  recíproca  de la  reluctance  hay  quien la  llama per
meance  y tendrá.  por  valor  el número  de  líneas  de  fuerza
inducidas  en un  cm*, por  la  fuerza  magnetizante.

Como  en la  práctica  la  parte  de  hierro  de  un  circuito
magnético  no  es continua  y  hay  uniones  entre  las  piezas,
por  muy  bien  pulimentadas  que  se  encuentren  varía  la
permeabilidad.  Ewing  ha reconocido  que  el  espesor  de la
capa  de aire  de  igual  sección  que  el hierro,  cuyo efecto  es
equivalente  á  una  unión bien  terminada,  varía  entre  0,0033
á. 0,0036 cm. para  cualquiera  de  las inducciones  emplea
das  en  la  práctica,  y  que realmente  existe  una  disminu
ción  de la permeabilidad  en las proximidades  de las super
ficies  en  contacto.  ‘

Fuerza  magnetomotriz  (F,.—Es  la  causa  que  crea  un•
flujo  de  fuerza.  Tratándose  de un  cilindro  indefinido  ó de
un  toro  recubiertos  de  espiras  equidistantes  ntre  sí,
comprendida  cada  una  en lq sección  meridiana,  en cuyos•
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casos  el campo  magnØtico, es c9xlstante  por  entro  :e  las
espiras,  las lineas  de fuerza  pasan  todas  por  el  interior
del  carrete  y  salen  al  aire  P0i  las  bases  si se trata  del  ci-

•    litdro;  la  expresión  de 14 fuera  magnetornoriz  es 4 it  c

si  el  toro  tiene.  el  diámetro  grand  respeçtq  al  de  a  sec
•    •iÓn Çransversal  del nficleo; n çs,el número  total  de espiras

•     y e la  corriente  en unidades  absoll.itas;  si  se  expresa,  en
•     aperes  será  0,4  nc.En  la  prátiga  generalmente  es

otça  la  forma  del núcleo ;. las  lineas  de fuerza  entonces.  se
derivan  en parte  lateralmente  y  el toai  de  ellas  no  .atr4-
viesan  todas  las  espiras,  sino  las  inmediatas  al  centro;  la
caída  de la  fuerza  magnetomotriz  será  diferente  en toda
la  extensión  ocupada  por  aquéllas;  sin  embargo,  en  la
práçtica  se  considera  constante  y  la  fuerza  CQfl  el  valor
anterior  4  n c,.y para  que resulte  exacta  la expresión  del

fljp,

4nc
I=  1

se  multiplica  por  el factor  y  el  denomirlador  as!  las  má
•   quinas  bipolares  es  de 1,2 á  1,3 la relación  y  entre  el  flujo

total  y  el  flujo til,  que es  el  que va  descobilla  á.escQbi
•     lapoel  interior  de las espiras.  Forbes  halló  1,4 para.una

iquina  I-oplinsqn.
La  diferencia  de  potencial  rnagnéico  que  existe  eitre

dos  ptntos  es  igual  á la cij4da d  a  fuerza  manetomotriz

 Q’  puet  que  esta  útjma,  en el. caso  de un campo
constante  para  mayor  sencillez,  como sucede  en el  toro  6
cilindro  indefini4o,  tiene  por  valor  H,  siendo  ¡la  distan
ciap  y corno  la  intensidad  del campo  Hen  un  puto  en la
dfreccjón   tiene  por  yalor  II  llamando  V  al  po
ten  ciitl en  aquel  punto  jstante  ,  s  tndr  Hl  =  V,- si  es
1  =  1 cm. será  V=  R.  La  diferencia  de potencial  magnéti
çq  .la  çaída de la fuerza  magnetomotriz  entre  dos. puntos
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distantes  un centímetro  es por tanto  igual  á la  fuerza  mag
netizante  H; Hay  quien  propone  tomar  por  unidad  prácti
ca  de fuerza  magnetomOtriz  --  ampere-  vuelta  y  que  e
llama  Gilbert.  Otros proponen  se acepte  para  esta  unidad
el  ampere.vuelta  cada  uno de  éstos  producirá  en el  inte
rior  de un  carreté  en  forma  de toro  ó  cilindro  indefinido
un  campo  de  valor  0,4 ‘t  =  1 ,2566 dynas,  y por  cada  cen
tímetro  de longitud  del  campo habrá  un  diferencia  de p.
tencial  magnético  de  1,2566 ergs  6  de  caída  de fuerza
magnetomOtriZ.  Por  lo ya  dicho  se  puede  definir  también
la  reluctance  por  el  cociente  de la  fuerza  magnetomotriz
dividido  por  él flujo.

De  la  expresión  del flujo

‘l)=  4tnc

sesaca  =  B   sise  hace  1 =  1  cm.  la  indtic$  ¿
ción  6 densidad  del  flujo es  como se ve igual  á  la caída  de
la  fuerza  magiletomOtriZ  por  centímetro  6  sea  la  fuerza
magnetizante  6 campo  multiplicado  por la  personalidad  i,
conforme  con lo  dicho  más  adelante.

Potencial  magnético.—Lo  mismo que  en cualquier  otró
campo  de fuerza,  se facilita  la  solución  de  determinar  el
valor  de  la  intensidad  en  cualquier  punto  de  un  campo
magnético,  valiéndose  del potencial,  que  tiene  en  todos
casos  idéntica  definición  y expresión  y  =   sus  dimen
siones  son  reemplazando  por p y r  las del polo y longitud
L  M  T.

Potencia  de una hoja  magnética  P.—Es  el producto  de
su  densidad  superficial  que  se  considera  constante  por  el.
espesor:  .P  =  6  e,  sus  dimensiones  son,  reemplazando
por  6  y  e  las  de  la  densidad  superficial  y  longitud  L 
M  T.

Resultan  iguales  á las  del potencial  y es  evidente,  pues-
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to  que  el potencial  que  crea  en un punto  una  hoja  magné
tica,.es  el  producto  de  la  potencia  por  el  ángulo  sólido,
que  ;teniendoor  vértice  el  punto  que  se considéra,  queda
limitado  por  el contorno  dela  hoja;y  como  la  medida  de
este  ángulo  es  un  factor•  numérico,  las  dime,nsione  del

,pqtenial  yde  la  potencia  de lahoja  serániguals.
•  .    Çoeficente  de self-inductíon  ó  de  auto-induction  L.—

Es  el. c(Pcjente del  Jlujq de fuerza  abrazado  y  establecido
.po  una  corriente  en. cada  instante,  dividido  por  la  inten
:sidad  de la  çorriente;  esta  cantidad.  es  variable,á  excep
cinde  cuando  el circuito  se  halle  exento  de hierro  ó  de
otro  metal  magnético,  cuya  permeabilidad  no  varía  conel  valor  del campo,  y  por  tanto,  con,la:corriente  que  lo

•   créa;  en  este  caso  L  sería  el  valor  del.flujo  abrazado  por
él  circuito  al  circular  por  él  la  cprriente  unidad.  Si  hu
biera  hierro  y  se  definiera  a L  como  anteriormente,-no
sería  ya  el producto  Le  igual  al  flujo correspondiente  á

una  corriente  c. Esta  definición  es  la más  aceptada,  . aun
..qe  algunos  autores  proponentambién  las  dos siguientes
•     .            .  .   Ld
deducidas  de  las ecuaciones  e =  --=  ---  y  W  /  L  c.
La  primera  da  la. expresin  de la  fuerza  electromotriz  de
inducción,  y  según  ella,  L  sería  igual  al  cociente  de

•   aquella  fuerza  electromotriz,  dividida  por  la  derivada,  de
•  la  corriente  con  relación  al  tiempo.  La  segunda  ecuación
esla  energía  intrínseca  de  la  corriente  y  se  define  a L
según  ella  por  el cociente  de esta  energía  dividido  por  la

•  mitad  del cuadrado  de  la  corriente.  Si  se  traza  la  curva
tómando  por  ordenadas  los  valores  de  1 y  por  abcisas

las  de  c, los  tres  valores  .de  L  definidos  tendrán  distinta

•  representación  gráfica.  -

Las  dimensiones  de L  serán  el  cociente  de las de N  di
vidido  por  las de c,  ó sea  1, luego  el  coeficiente,  de  self

;jnduction  es homogéneo  d una  longitud.  Se toma  por uni

-      dad práctica  10  cm.  y se  flama  Henry,  nombre  recomen
•dado  aceptar  por  el  Congreso  de  Chicago,  que  lo  definió
valiéndose  de la  segunda  ecuación,  ó sea  la  inducción  en
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un  circuito  cuando  la  fuerza  electromotriz  en  él inducidá’
es  de un  volt  internacional  y la  corriente  inductora  varíe
á  razón  de  un  ampere  por  segundo.  Anteriormente  sé
llamaba  este  coeficiente  secohm,  cuyas  dimensiones  se.
rán  T>< L  Tt  =  L  y también  cuadrante  =  lO  cm.

Coeficiente  de Inducción  mutua  de dos circuitos  (Lm,.-.-

Es  el  cociente  del flujo de  fuerza  abrazado  pór  uno de los
circuitos,  dividido  por  la  intensidad  de  la  corriente
circula  en el otro.  Este  coeficiente  es también  homogénéo
a una longitud  y su  unidad  práctica  el I-lenry.

Tratándose  de corrientes  continuas  la  fórmula  qu  liga
los  tres  términos  E,  C y  R,  una  vez  establecido  el  régi
men  pérmanente,  es  la  muy  conocida  C =  4. Si se  tra.
de  corrientes  alternadas,  cuya  fuerza  electroñiotriz  pe
riódica  sea  una  función  sinusoidal,  que  es  el  caso  más.
sencillo,  y de la  forma  Esen’wt,  en  la  cual’ E  es  el  valot
máximo  de  aquella  fuerza  electromotriz,  w  la  velocidad
angular  del  circuito  ó pulsación,  que  suponemos  cons
tante  =,  llamando  7’ al  período,  ó  sea  el  intervalo
transcurrido  entre  dos valores  consecutivos  iguales  y.del
mismó  signo  de  la  fuerza  electromotriz,  y  t  el  tiempó
transcurrido  á  contar  del valor  O de aquella  fuerza  eiec
tromotriz,la  expresión  de la  corriente  es  á  un  instante

Ecos                Et,  c =  —sen (wt•p) =  -  __________  sen  (wt-)R          VR± 4  n  L  ,

E                 Esen(wt-c)’
__________  sen  (wt1)

R  Vi±--         R Vi ±tang  CF.

Siendo  L  el  coeficiente  de  self-induction,  que  considé
raremoS  constante,  u la  frecuencia,  ó  sea  el  rnímero  4e
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períodos  por  segundo,  y   el  decaleje  expresado  en  ra
dians,  que en este  caso  se  halla  en  retardd  la  corriente
respecto  la fuerza  electromotriz,  y cuya  tangente  ‘es igual
.   =   el límite  máximo  de  es  ‘/  de  período.  El

denominador  es  la  resistencia  aparente,  mayor  de la  real
d  óhmica,  y  se la  llama  impedance;  el  valor  del  segundo
sumando  depende  de la  frecuencia  y  de L,  todo  el  deno.
minador  es  la  hipotenusa  de  un  triángulo  rectangular
uyos  catetos  son  R  y 2  n  L  =  w  L  el ángulo  será  el
adyacente  al  cateto  R.  Al  término  2  nL  se  le  llama  in•
ductance,  que  hoy  en  día se  define como  sinónimo  de self
induction.

La  impedance  se  compone,  como  acabamos  de ver  de
prodcto  de  dos  términos:  uno. es  la  resistencia  1? y  el
otro  el radical  V   que  se  llama factor  de impe
Iance  y  es  debidoá  la  self-induction;  como  su  determi
nación  no  es  fácil,  M.  Kennelly  ha  calculado  tablas  de
aquellos  factorespara  el  caso  de una  línea  doble de cobre
puro,  con frecuencia  comprendidas  entre  40 á 140 períodos,            1
pudiendo  los  conductores  distar  desde  hallarse  en  con
tacto  hasta  lOm.  y  sus diámetros  variar  entre  1 y  10 mm.,

-     cuyos dos términos  entran  en el  valor  cónocido  de L para
e1çaso  que nos oÇupamos de una  línea  doble.

•      Si la  frecuencia  excediera  de  140 se podría  calcular  el
valor  correspondiente  del  factor  de impedance  por  medio
de  una  sencilla  operación  aritmética,  tomando  como pun
to  de partida  el  valor  para  la  frecuencia  de  100.

Los  límites  que  queremos  dar  á  este artículo  nos obliga
á  bosquejar  solamente  algunos  puntos  que  para  ser  des-

•    arrolladós  con  toda  extensión  requerirían  un  trabajo
•    mayor; nuestra  idéa  es  dar  á conocer  el  tecnicismo  que,

con  abuso  y prjuicio  de la  enseñanza,  emplean  las publi
•  •  caciones  técnicas  al tratar  de las  magnitudes  eléctricas  y

magnéticas  y  exponer  con  la  claridad  que  podamos  los
puntos  que  hemos  hallado  obscuros  en algunas  obras

 resistencia  efectiva  que  un  conductor  presenta  para
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las  corrientes  alternadas  es  diferente  que  si  se  tratara
de  las-continuas;  en  el  primer  caso  la  densidad  de la  co
rriente  no es  constante  en  toda  la- sección  del conductor,
es  mayor  en la  superficie  que  hacia  el  cntro;  se  explica
esto  por las  reacciones  mutuas  de  las  corrientes  elernen-  -

tales  y paralelas  en que  se  puede  considerar  dividida  la
-  corriente  total.  Esta  no  uniforme  densidad  es  más  pro-  - -

nunciada  aún  en los  metales  magnéticos.  Llamando  R  y
-  R0  las  resistencias  que  presenta  un  mismo  conductor  ••••.

para  las  corrientes  alternadas  y continuas,  resulta  -RA =
K  R,  siendo  K un factor  mayor  de la unidad  que  depende
del  prodúcto  de la  frecuencia  por  el cuadrado  del  diáme
tro  y  de la resistencia  específica.

Tratándose  de grandes  frecuencias  y  de  valores  para
d   que  excedan  de 32,000, la resistencia  de un  conductor  -

macizo  es igual  á  la  de uno  tubular  del  mismo  diámetro
exterior  y  de un  espesor  igual  á. 6,38 /T  cm.           -

La  resistencia  efectiva,  multiplicada  por  el cuadrado  de
la  corriente  eficaz,  nos da  la  perdida  por  el  efecto  Joule;
se  ve  lo conveniente  de los  conductores  huecos  6 tubula
res  para  que no  resulten  excesivos  los  gastos  de  instala
ción  tratándose  de corrientes  alternadas  intensas.

La  impedance,  multiplicada  por  la  corriente  eficaz,  es
la  caída  de  potencia  en  los  conductores;  no  resultaría
práctico,  bajo  este  punto  de vista,  un  transporte  de ener
gía  á  gran  distancia  en el  que se empleara  una  frecuencia
superior  Ó. 60.                         - -

Las-  corrientes  alternadas,  al  igual  de  las  continuas,
tienen  un  período  variable,  necesitándose  que  hayan  pa-  -.

sado  algunas  oscilaciones  para  que  la  corriente,  y  el  re-
tardo  de  fase  tomen  su valor  normal,  al  cual  se  van  acer
cando  durante  el  período  variable.  -

En  las  corrientes  alternadas  se  entiende  por  fuerza
electromotriz  ycorriente  eficaz  la  raíz  cuadrada  de  la
media  de los cuadrados  de  aquellos  valores  el  electrodi
narnómetro  y  otros  instrumentos  miden  la  media  de  los  --
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ctadrados  del valor  absoluto  de las distintas  intensidades
d  la  corriente  durante  un  período.  Aquellos  dos valores
son  los  que interesan  en  los cálculos,  puesto  que  los  éfec
tos  de la  corriente  alternada  serán  equivalentes  á  los  de
otra  continua  que  tuvieran  por  dimensiones  los  valores

•   eficaces ya  definidos. Se tiene fuerza  electromotriz  Eficaz
0,707 fuerza  electromotriz  máxima;  corriente  Ee  =  0707
•criente  máxima.  Esds  valores  eficaces  difieren  de  lós
v1.ores  medios  de  la  dorriente  y  fuerza  electromofriz:
fuéiza  electromotriz  media  0,9  fuerza  electromotriz
E  corriente  media  =  0,9 corriente  Ecaz.

Si  en el  circuito  recórrido  por  las corrientes  alternadas
existe  una  capacidad  y  carece  de  self-induction  la  co
rriente,  al  instante  t  tiene  por  valor

-E                    Esen(wt±)
c=z  ______            _____  _____

RVl÷»

‘Esen(wt±p)  Ecop
___________  =       sen (wt ±  ‘e); corriente  Eficaz

RVl±tangp  R

E.  E.  M.  Eñcaz

VR±

llamando  s á  la  capacidad.  El  decaleje  p es  en este  caso
en  sentido  contrario  y  hay  adelanto  en  las  fases  de  la
corriente;  respecto  las  de la  fuerza  electromotriz  cp, está
dado  por  la  ecuación  tang   Al  término  -,  por

•  analogía  podría  llamársele  cap qcitance;  M.  Heaviside  le
llama  Pe’rmittance,  porque  su  papel  es  el  de una  resisten
ciá  negativa  que  facilita  el paso  de la  corriente.  Esta  pro
piedad  de las  corrientes  alternadas,  de circular  aun  cuan
dó  se interponga  un  condensador  en su circuito,  no  existe
en  las  continuas,  á  las  que  presenta  el  condensador  una

:    To&o zXXV,—Noy,EMBR,,, 1894.                          29
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resistencia  infinita  al paso  de  la  electricidad,  transcurri
do  que  sea  el período  de  carga,  y  con  las  primeras  su re
sistencia  aparente  es  relativamente  débil  y  tanto  menor
cuanto  mayor  fuera  el denomiiador  w s, Ó sea la frecuen
cia  y capacidad;  si llegara  ésta  á  ser  infinita,  es  como  Si.:

no  existiera  el condensador,  y si tuviera  por  valor  cero,
sería  nula  la  corriente-  Las  fases  deferirán  tanto  más,
cuanto  menores  sean  R,  n y  s, siendo  el  límite  máximo
/  de período,  el  cual  se  alcanza  cuando  se  realice  que
R  w s =  0,  Ó sea  R  =  0,  que  es  prácticamente  la  condi-
ción  á  que  puede  aproximarse.  El régimen  permanente,
en  este  caso,  es  también  precedido  de  otro  variable,  sien-•
do  preciso  un  cierto  número  de oscilaciones  ó alternacio
nes  para  llegar  á  él.

Vemos  que  el efecto  de  un  condensador  es  igual  al  de
una  self-induction  negativa  cuyo coeficiente  L fuera  igual

—  4—a. La corriente  de carga  es  proporcional  á la capa-.
cidad  y frecuencia,  y  puede  ‘llegar  á  ser  miy  intensa  y
ejercer  una  influencia  notable sobre  los generadores,  línea
y  motores.  Con  líneas  aéreas  no  tiene  importancia  para
frecuencias  de 50 á  60 períodos.

Si  se hallan  intercalados  en  serie  una  capacidad  y una.
self-induction  en  un  circuito  recorrido  por  corrientes  ai-;
ternadas,  el valor  de la  corriente  al instante  t  será

Ec=    _______________  sen(wt—q)

VR4 +  (  L — )jJ  5

E  ___

R  ±  (  L — )n, S

sen  Fm t —  arc.  tang.  (‘  —
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con  la  condición  de tang.  p=  —   Las  fases de la co
R  wsR

rriente  serán  enretardo  ó en  adelanto,  respecto  las  de la
.fuerza  electromotriz,  según  que sea  w L  6 w  L  s  1;

sise  tiene  w  L  s  =  1 coinciden  las  dos  fases  y  la  resis
•  :    tencia aparente  del  circuito  será  la  real  ú óhmica.  De  la

ecuación   L  s  =  1 se saca  L  =   que  es  la  self
indtiction  que  anula  una  capacidad  s con  la frecuencia  n;
si  esta  última  aumentara,  el término  u’ L 6 su igual  2 r  n  L
será  mayor  que  =  2   la  corriente  no  circulará  tan
fácilmente  como  en  el caso  anterior,  pero  sí  más  que  si
hubiera  la  self-induct ion  solamente.  Si  n  tuviera  un  va
br  sumamente  pequeño,  como quiera  que las  capacidades

•    en la  práctica  resultan  de una  fracción• pequeña  del  Fa.
rad,  podría  suceder  que el término Sustractivá  u’  L —  =

2  ir u  L  —  fuera  en valor  absoluto  mayor  que 2 ir u  L,
obre  todo  si s  es muy  pequeño  también,  de suerte  que la
capacidad  sería  desfavorable  en  este  éaso.  En  términos

•   generales,  una  capacIdad  es  favorable  tratándose  de  fre
•    cuencias  altas,  y  para  frecuenias  muy  bajas  pudiera  ser

•     desfavorable  hallándose  íntimamente  ligadas  una  y otra.
•  En  general  se  llama  reactance,  aunque  esta  palabra  no
sé  halle  oficialmente  reconocida,  á. la  raíz  cuadrada  del
término  que  se  suma  al  duadrado  de la resistencia  R  para
obtener  el  cuadrado  de  la  aparente  del circuito.  Cuando
solamente  hay  una  self-induction,  la  reactance  es  la  in
bictance  w L,  quehemos  dicho  se define  ahora  como  si
nónimo  de L;  si hubiera  únicamente  una  capacidad  sería
—  que  hemos  llamado  capacitance,  y  si las dos  existen
u’  L  —  —-  sería  la  recictance cantidadsimilar  bajo  muchos
conceptos  á  una  resistencia  y  que  se  mide  en  ohms.  La
resistencia  aparente  es siempre  la hipotenusa  del triángu
ló  rectangular  cuyos  ctetos  son la resistencia  R y la reac
tance;  este  último  se toma  en un  ú otra  dirección,  según

•  •  e predomine  la  self-induction  á  la capacidad.
La  fuerza  electromotriz  necesaria  para  véncer  la  reac

tance  no  arrastra  una  absorción  de  energía,  puesto  que
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su  dirección  forma  ángulo  recto  con  la de la  corriente,  es
mayor  la’ que debe  existir  en terminales,  debida  á  su  fre
cuencia,  que  si aquélla  no  existiera;  los  ingleses  y  ameS
ricanos  llaman  impresa  a la total,  que se compone:  1.°, de
la  fuerza  electromotriz  efectiva  en  la  dirección  de la  co
rriente;  2.°, de  la fuerza  electromotriz  reactiva  debida  a
la  reactance,  y  cuya  dirección  es,  como se ha  dicho,  per
pendicular  á  la  anterior.

La  capacidad  puede  estar  en derivación  con  la  selfin.
duction;  las fases  de las  corrientes  en  cada  uno de los cir
cuitos  resultarán,  respecto  las  de la  corriente  resultante,
en  adelanto  la  de la  capacidad  y  en retardo  la  otra,  y  al
limite  pueden  ser  diametralmente  opuestas  si el.decaleje
de  cada  una  es  ‘de 7  de período,  en cuyo caso  la’corriente
resultante  será  en  intensidad  y signo  igual  á la diferencia
de  las  que  circulen  por  la  capacidad  y  self-induction,  y.,,
como  en este  caso  la  acción  en cada  uno  de  los  circuitos
derivados  es  igual  por  ser  =  —-  ó  w4  L  s  1,.’ la
corriente  en  el  circuito  exterior  6  resultante  será.  nula
y  sólo  circulará  por  la  self-induction  y  capacidad.  Si
w  L    preponderará  la  corriente  en  la  capacidad  y
viceversa,  y  la suma  de las corrientes  derivadas  será  su
perior  á la  exterior  y  cadaTuna de las  desviaciones  podrá
hasta  ser.recorrida  por  una  corriente  media superior  á la
resultante.

No  nos  detenemos  a tratar  con másextensión  la  parte
referente  a corrientes  alternadas,  pues  no  lo  justifica  el
título  de  este  artículo;  nuestro  principal  objeto  ha  sido
dar  á  conocer  la  parte  del  tecnicismo  eléctrico  relacio-  ..

nado  con  las  magnitudes  y  que  con  tanta  frecuencia  su
fre  alteración.
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ELOY  MELENDRERAS,
Teniente  de  navío  de  primera  clase.
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A:MANDo  DEL  CAPITÁN DE FRAGATA. DON JOSÉ PADRIÑÁN,

ÁALGUNOS PUERTOS DE LAS COSTAS DE CHINA, ‘DEL JAPÓN

Y  DE RUSIA EN ASIA.

 las  nueve  de la  mañana  del  11  de  Abril  dejamos  el
puerto’  de  Cavite  para  dirigirnos  al  de  Macao;  una  vez
fuera  de la  bahía  hicimos  rumbo  al grupo  de las  Ladro
nas,’.  que  reconocimos  á  las  cuatro  de  la tarde  del  día  13,
fondeando  POCO después  por  cerrarse  el tiempo  en  niebla.

:Alamanecer  del  14 nos  pusimos  en  movimiento,  y  ¿1 las
Iueve  de la  mañana  dejábamos  caer  el anda  en la rada  de
Maçao.  La.ciudad•de  Macao  es penínula’de  la  isla de Vu
sa,..yse  halla  situada  en la  embocadura  del río  del mismo
nombre;  tuvo  su  primer  origen  por  una  colonia  de  portu
gueses,  hace  cerca  de tres  siglos,  con  permiso  del Empe
radcr  de  la  China;  antiguamente  era  una  ciudad muy rica,
muy  poblada,  capaz  de defenderse  de  las  provincias  in
mediatas;  pero  en  el día  ha  decaído  de su  opulencia  y  de

•  su.poder;  está  mandada  por  un  Gobernador  nombrado
por  S.  M. F.,  pero,  sin  embargo,  á  discreción  de  los  chi
nos,  que pueden  privarla,  cuando  quieran,  de.los  víveres

•   pai-asu  subsistencia  y  posesionarse  con  facilidad,  de ella;  *

por.’ esto  la conducta  del Gobernador  es  siempre  cuidado..
say  circunspecta  para  no  chocar  con  los  chinos.  ‘Macao
está  situada  desde  la  orilla  del mar  en terreno  desigual  y
por  partes,  elevada,  así  que  las  calles  son  irregulares  y
estrechas;  tiene  algunos  edificios  ‘buenos, pero  carecen  de
todo  gusto  y  élegancia  exterior;  la  casa  del  Goberna
dor,  situada  frente  del  desembarcadero,  goza  de agrada-.
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bies  vistas,  pero  sin  distinción  notable  en  su arquitectu
ra.  El  puerto  es  cóm2do y  abrigado  de  todos  los vientos,’
pero  su  profundidad  no  admite  buques  que. calen  más
de  cuatrd  metros.  El  Austria  tuvo  que  fondear  á  más
de  dos millas  de distancia,  ensituación  muy  molesta  por
la  mucha  mar  que levantaba  la  monzón,  que aun  soplaba
del  N.  E.,  y  gracias  ála  atención  del Sr.  Capitán  del puer
to,  que  puso  á  nuestra.  disposición  una  buena  lancha  de
vapor,  pudimos  hacer  nuestros  viajes  á  tierra  con  relati
va  comodidad.  Macao  está  defendida  en  todas  direccio.
ties  por  cinco  fortalezas  que  la  dominan;  todas  montan:
artillería  gruesa  y  la guarnecen  fuerzas  portuguesas.  En
esta  tranquila  y  hospitalaria  colonia  fuimos  objeto  de;
grandes  distinciones,  lo  mismo los  Oficiales  de  Marina
de  la  pequeña  estación  naval  que  los  funcionarios  del
Gobierno,  y  algunos  particulares  se  esforzaron  en  col-
marnos.  de atenciones,  haciendo  agradable  nuestra  per.
manencia  allí.  El  día  de la  llegada  asistimos  á  una  re-
unión  que  tuvo  lugar  en elClub,  y  al  día  siguiente  nos.
honró  el Gobernador  de  la  colonia  convidándonos  á un
banquete  oficial, en el  que  tomaron  parte  las  principales
autoridades;  en él se pronunciaron  expresivos  brindis  por.
los  Reyes  de  arnbQs países.  Al  despedirme  me  manifestó
el  Gobernador  la  satisfacción  grande  que  había  causado.;
la  visita  de nuestro  crucero,  cuya  importancia  reconocía;
y  apreciaba.  En  la  mañana  del  17  levamos  anclas  y nos
dirigimos  por  los  canales  de  Lantao  á  la  isla  de  Hong-
Kong,  en  donde  fondeamos  á  las  nueve,  sa1udano  a la.
plaza  y  á  la  insignia  del  Vicealmirante  Jefe  de  la  escua
dra  inglesa  en  los mares  de la  China.  La  ciudad.  de  Vic-:
toria,  situada  en la  parte  N. de la  isla,  siempre  floreciente.
y  para  mí la  más  herniosa  de  este  extremo  Oriente,  era,
como  es  sabido,  en  1840, un  nido  de piratas,  y hoy  es  una
ciudad  de  primer  orden,  conteniendo  una  población  de
200.000  almas.  Como  puerto  libre  es imposible  dar  una  es
tadística  de su  comercio;  estd  en constante  comunicación
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con  todas  las  partes  del mundo,  por.muchas  líneas  de va
pores,  y perfectamente  defendida  por  diferentes  fortifica

:105,  cuyos  trabajos  empezaron  el año  1885, cuando  los
teiores  de guerra  con el imperio  ruso,  y además  sostiene
una  escuadrilla  de torpederos  para  la defensa  de  las  dós

-bócas.  Durante  nuestra  estancia  aquí  fuimos  muy  obse
-quiados,  principalmente  por  la colonia portuguesa  de Ma
cao.  En  la  mañana  del 24 dejamos  aquel  punto  para  diri
girnos  al  Emuy,  en cuyo puertq  interior  dejamos  caer  las
anclasen  la  tarde  deI  25. Emuy  fué  capturado  por  las

4uerzas  británicas  €n  Agosto  de  1841; por  el  tratado  de
•  Maukin  abierto  al  comercio  extranjero;  su  bahía  es una
Ile  las mejores.y  de  más  fácil  ácceso  de  la China;  no  así
el  puerto  interior,  formado  por  la isla  Kelung-Sen  y  la
dosta  de Emuy,  cuyas  orillas,  salpicadas  de  pedruscos  y
sus  intensas  corrientes,  hacen  peligrosa  la  perman.encja
de  un  buque  en casos  de temporal.  Emuy  es  el principal
puerto  para  embarcar  los productos  traídos  de la Formo.
sa-en  pequeñas  embarcaciones,  incluyendo  grandes  can
tidades  de  te.  En  el  año  1892, la  exportación  llegó  á

•L 116.588 £,  y se importaron  en  opio,  algodón  y  géneros
de’ lana  por  valor  de  1.462.567 2.  En el  mismo año  entra-
‘ron  1.881 buques,  casi  todos  de  nacionalidad  inglesa.  La

•   oblacióri  china,  de  origen  muy  antigua,  está  formada
.ór  calles  estrechísimas  y tortuosas,  de aspecto  muy  su-

•   cio,  Los:Cónsules  residen  en  Kelung-Sen,  en  bonitos  ho
teles  rodeados  de jardines.  El  nuestro,  que  es  un  cumpli
do  caballero,  estuvo  extremadamente  obsequioso  con

•    nosotros.  No  tiene  más  fortificaciones  que  una  pequeña
-bátería  á. la  entrada  con  cañones  de  antiguo  modelo;  el
puerto  interior  está  regimentado  por prácticos  europeos,
bajo  la  dirección  de un Capitán  de puerto  de nacionalidad

•    •inglesa.  En  antiguos  tiempos  Sostuvo  este  puerto  un  co-
•    rnercio  muy  importante  y activo  con  nuestras  islas  Fui

-pinas;  hoy  no existe  ninguna  casa  española  establecida
allí;  nuestro  Consulado  sólo  tiene  que  revisar  los  pasa-
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portes  de los  chinos  que  emigran  á Filipinas,  cuyos  dere
chos  ascienden,  por  término  medio al año,  á 50.000 $.  Hay
establecidos  varios  çlubs  extranjeros  en  Kelung-Sen,  los
que  tuvieron  la  atención  de enviarnos  tarjetas  de  invitaS
ción.  Hay  tres  diques  secos., uno  en la parte  de Ernuy  y los
otros  dos en  Kelung-Sen,  para  buques  que  calen  menos
de  20 pies.  En  la amanecida  del 27 salimos  para  Shanghai,
desembocando  el canal  de Formosa  con  rufnbo  algo  des
atracado  de la  costa  para  sentir  mejor  el efecto  favorable
de  la  gran  corriente  general  del Japón.  En  la mañana  del
29 reconocimos  el  grupo  de  las islas  Sadle,  y  á las cuatro
de  la  tarde  del mismo día,  con  el práctico  á  bordo,  embo
camos  el  majestuoso  río  Yang-Tse.Kiang,  fondeando  en
el  puerto  de Shanghai  á las  nueve  de la  noche,  La  pobla
ción  europea,  compuesta  de las  concesiones  francesa,  ir
giesay  americana,  presenta  el  aspecto  de  las  primeras
capitales  del mundo;  es  asombroso  que  en el  breve  perío
do  de  cincuenta  años  se  hayan  cubierto  las  orillas  del
Whampoo,  en  donde  antes  se  amarraban  los juncos  chi
nos,  de magníficos  palacios  y  de amenos  jardines,  siendo,
hoyel  centro  más  importante  del  comercio  extranjero  en
la  China  y uno  de los emporios  comerciales  del mundo ;su
situación  sobre  el  delta  del  Yang-Tse-Kiang  la  pone  en
comunicación  fluvial  con  todo  el  imperio,  Las  concesio
nes  extranjeras  se  gobiernan  por  leyes  especiales  con  en
tera  independencia  de  la ciudad nativa.  La  nación  inglesa
representa  aquí,  como en todos  los puertos  de este  extre
mo  Oriente,  el primer  lugarpor  su opulencia  entre  las de
más  europeas;  como sus  miras  se  dirigen  siempre  á  ex
tender  inmensamente  su  comercio,  no  perdona  medio
alguno  de elevarlo  al  superior  grado  de  riqueza  en  que
hoy  se considra,  y  aunque  en  la  China  y  en  el  Japón.
goza  Inglaterra  de  la  primacía  á  que  pudiera  aspirar,
atendiendo  las circunstancias  y leyes  de  estos  Imperios,
todavía  no  contenta  su  ambición  ó  su  codicia,  medita
siempre  nuevos  recursos  para  satisfacerla.  Shanghai  tie
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ne  cinco  diques  secos  para  toda  clase  de  buques;  la  prin

•  cipal  exportación  es  la  seda  y  el  te,  traído  este  ultimo
artículo  en vapores  desde  Hong-Kong,  situado  á  600 mi
llas  río  arriba,  en  donde  está  el  centro  de  las  misiones
católicas  y protestantes,  que,  según  me aseguró  el  supe
rior  de los  frailes  agustinos,  poco  ó  ningún  fruto  obtie
nen  de la  predicación  del  Evangelio.  En  Woomg  existe
una  batería  de piezas  antiguas  para  responder  al  saludo
de  los  buques  extranjeros.  El  11  de  Mayo  salimos  para

Nagasaki;  fuera  del río hicimos  rumbo  á las  rocas  Palas,
y  al  anochecer  del 12 avistamos  la  farola  del  cabo  Golto,
fóndeando  en la  amanecida  del  siguiente  día  en  el bonito
y  eguro  puerto  de Nagasaki,  en  donde  se  hallaba  la  es

cuadra  rusa  del Pacífico  mandada  por  un  Vicealmirante,
ciya  insignia  saludé.  Es  uno de  los  puertos  del  tratado
cmpletamente  abrigado  de todos  los  vientos,  y  guarda
alguna  semejanza  con  la  ría  del  Ferrol,  aunque  mucho
más  pequeña.  Era  el único lugar  donde  los extranjeros  po
dían  comerciar  antes  del año  1857, y  es  célebre  en la  his
toria  por  la horrible  matanza  de  cristianos  japoneses  que•
tuyo  lugar  el año  1636 en el pequeño  islote  de  la  entrada
llamado  Papemberg;  tiene  algunas  fortifióaciones,  pero
sin  cañones,  un  magnífico  dique seco  de 420 pies  de largo
con  un  ancho  en  la  entradas  de 89  y  una  profundidad
de  27.  También  existe  un  buen  varadero  para  buques
de  1.600 t. A los dos días de mi llegada  entró  una  escuadra
japonesa  compuesta  de cuatro  cruceros  de  primera  clase•
con  insignia  de Vicealmirante,  la cual salió  al poco  tiempo

para  el  puerto  de Frusan,  en Corea,  llamándome  la aten
ción  la  precisión  con  que  hizo  todos  sus  movimientos  en
un  espacio  reducido,  lo que  me hizo  comprender  el grado

•  de  instrucción  y  práctica  ‘marinera  alcanzado  por  esa
Marina.  El interior  de sus  buques  revela  un  stado  com
pleto  de organización  y  policía.  Han  sabido  aprovechar

con  éxito  las lecciones  de sus  buenos  maetros  los  ingle.
ses.  Como recibiera  un  telegrama  oficial  del  Comandan-
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te  general  del apostadero  autorizándome  para  completar
el  viaje  al N  si  consideraba  la  époda  favorable  para  ha
cerio  sin  riesgo,  determmé  salir  cuanto  antes,  y  en  la
amanecida  del  21 me  hice á la mar  para  dirigirme  al puer -

to  ruso  de Wladivostock.  Tomé  los canales  de las  islas  de
Golto,  y  pasando  por  el estrecho  oriental  de  Corea  dirigí
el  rumbo  á  la  babia  de  Pedro  el  Grande,  el  tiempo  lo en
contré  á  mi salida  cerrado  en  agua  y  con  cariz  que  de
notaba  una  depresión  por  el Sur,  pero  á medida  que avan
zamos  para  elN.  aquél mejoró  notablemente,  y en la tarde
del  23 avistamos  la  farola  de  la  isla Askold  desde  donde
tiré  para  la  isla  de  S  Kiypleff,  embocando  el  canal  ha
mado  Bósforo  Oriental  á  las  seis,  y  fondeando  con  las
ultimas  luces  del dia en  el pintoresco  puerto  de Wladivo
tóck  con N.  E. puro  y  muy  frío.  Este  puerto,  llamado  en
algunas  cartas  puerto  Mayo,  está  situado  en  43° 7(  lati

•      tudN, y  l3l  54’ longitud  E.  de•Gr.  en l  extremo  meridio
nal  de una  larga  península  que  entra  en el  golfo de Pedro
el  Grande.  Es  el  puerto  más  importante  de  la  Siberia
oriental,  ya  se  consideremilitar  6 comercialmente;  seha

llamado  también  á  este  puerto  el  “Cuerno  Dorado,,  por.
los  criaderos  de oro  que  existen  en las  colinas  de las  cer
canías;  la  entrada  del puerto  está  casi  cerrada  por  la  isla
Kaza•Kavitch  que  la  divide  en  dos  pasos  estrechos;  las

orilia’  del  puerto  están  cubiertas  de.  colinas  bajas  las  de4 ‘          la banda  Sur  y  altas  las de la  costa  opuesta,  aunque  cu

biertas  de verdor  están  desprovistas  de arbolado.  El puer-  .  -

to  puede  abrfgar  un  número  ilimitado  de  buques  de gran
porte  y calado  en tenedero  seguro,  habitualmente  está  ce

•      rrado  por los  hielos  desde  fines de Diciembre  hasta  Abril;
4.  •        durante este  tiempo  la  escuadra  rusa  se  refugia  en  elpuerto  de  Nagasaki,  donde  tiene  una  pequeña  estación

naval  en tierra  con  almacenes,  cuarteles  y  hospital.  Haydos  diques  flotantes,  uno  de ellos  capaz  para  buqües  dé

3.000 t.,  y  en la  actualidad’  se  construye”  un  dique  seco,  •.  -

cuyas  dimensiones  son:  eslora,  625 pies ingleses;  manga
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-mauma  120, y  puntald0.  WlçIivostock  es la principal  es
%;  tación  naval  de la Rusia  n  el  Pacjco,  mandada  por  un  -

VIcealmirante,  y también  s  residencia  de  un  Goberia
-::-:,  ‘dormilitar  de la clase  de General,  que. manla  1  pian—   ..

cia  maritima  de Vousun,  los  negocios  municipales  de la
ciudad  estn  á  cargo  de  un.Ajcaldeyde;un;Çonsejo.norn

-    brado  por  la  comunidad  rusa  la  ciudad,  eçiende-por     ..-.;i
el  clecuve  de  las  colinas  de  la  parte  septentrional  çlel
puerto;  tiene  anchas  al1es,  pero.  todavía,  sin  ,pavirnento,

•      muy-buenos edificios,;entre  elloslas  olctnas  del  Gokier.
:  no  los cuarteles  y. la  estación  del ferrocarril,  elMiseq,  la

iglesia  rusa  y la residencia  del Gobernador;  elpuert9  est4
baj  la  dirección, deup».Contra1mirante)  quee  la  vez       :
-Jefa  del arsenal;  tiene  .bon,itos  jardins  públicos,  . donde

-  ‘.toca  una -banda  de, música  iaval-dps.  vces  por  emana
-durante  el  verano;.  hay  un  club  naval,,  dos. Jioteles,  un
gimnasio  O -esçuela,de.niño,  un  jnstituto  para  niñas  y
bueos  hospitales,  La  población  asciende  á. 20.0O  almas,
en  su mayor  parte  de procedencia  europea;  la guarnición

 co,ipone.de  .8.000 hombres,  e  .lps, cuales .2.00Q son de
•     Infaiitería.de-Marina’y  los  reantes  del ,Ejérito,.  artjlle-.

ría   ingenieros;  en  el  resto  de. la  población  ay  unos
20.QOO hombrs  de tropa,.siendo  la  mayor  parte  naturales        •

•   /  de  las  islas  Sagalins..  , ..  .‘:-  .

Ei{  Junio  de,  1891  .inaugur,ó  el  Çzarewth  la  primera.  sec.

ción  del  ferroçar,risiberiano,  cuya  obra  se  cree  qued,ar

terminada  dentro  de  diez  años;  el.valor.de  las  impotacio.

nes  fué  en,  l  año  1890  de  seis  millones  de  rublos.y  entra-

ron,  ‘n  el  puerto  117  buques.  El  Arsenal  hasta  ahora  no  •  .

ofrece:nada  de  extraordinario;  se  .trabaja  con  bastante

-   actividad  para  dotarlo  de  grandes  recursos,  d,esde  que  la  -

Rusia  decidió  hace  pocos.años  trasladar  á  este  puerto,  .

-  primitiva  estacin.naval  que  se  hallaba  en  Niolaiersk,  y

es  indudable  que  en  krev,e  tiempo  será.  un  estable  cirnien,o

•    de  primer  orden.  El  puerto  está  todo  fortificadoen,su  en
trada  con  bateras  rasantes,  y  en  el  interior,  magnificas  ‘  .
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fortalezas  en las  cumbres  de las colinas,  tiene  además  ji
neas  de  defensa  submarinas  cofi  torpedos  No  pudimo  

r.          ver las fortifiçaciones  por  estar  prohibido  su  acceso  á  los
extranjeros  El puerto,  bajo  el  punto  de vista  militar,  está
llamado  á  ser uno  de  los primei os  del mundo,  y el dia  que
la  obra  colosal  del  ferrocarril  transiberiano  quede  ter
minada,  cuál  no  será  la influencia  del  elemento  rusa  en
aquella  parte  del mundo  en donde  cambios  poderosos  vie
nen  ya  verificándose?  Desde  hace  cuarenta  años  y  por
primera  vez  en  la historia  han  empezado  á entenderse  di

rectamente  las  naciones  gigantes  á  ambos  lados  del rpar
gigantesco,  de ese  mar  que  hasta  principios  de  este  siglo

era  un  mar  desirto  que  sólo cruzábalo  una  vez  al  año  la  -

célebre  nao de Acapulco  Rusia,  mayoi  ella  sola  que  dos
partes  del  mundo;  China,  que  -contiene  en  sus  fronteras
un  tercio  de  la  humanidad,  y  América,  cuyo  territorio  -

bien  cultivado  basta  para  sostener  casi  el triple  de  la  po
blación  total  del mundo  El  futuro  papel  de la  Rusia  en  el
Océano  Pacifico  se  oculta  aun  á  nuestros  cálculos,  pero
si  para  cuando  esté  concluid  t  la  via  de  comunicaion  de
la  Siberia  hubiese  realizado  su  ideal  de  apoderarse-  de  i.
parte  de la  Corea  que  mira  al  mar  del Japón,  el  imperio
moscovita  dominará  en  el  Pacifico  y  el  comercio  que
hasta  ahora  sigue  la  senda  antigua,  es decir,  la .de  Ingla  ‘  -,

terra  y los puertos  americanos  del Atlántico,  cambiará  de
rumbo  La  Rusia  deja  a  la Europa  el  despojo  del territo
rio  africano  y  tranquilamente  se  establece;  en  la llanúra
de  Pamir  y  costea  con  sus  arietes  la  antigua  é histórica
muralla  que  ya  no  defiende  la  frontera  de la China,  reser

1 -  vándosela  presa  asiática,  que nadie,  excepto  Inglúterra:,  -.  --

puede  disputarle,  y aun  esta  con  éxito  muy  dudoso;  si al
guná  vez hubiese  lucha  entre  Rusia  é Inglaterra  los  acon-  
tecimientos.  se  desarrollarían  de  un  modo  •bastante  des
igual  para  aquellos  paises,  porque  el  ferrocarril  transibe

1           riano resuelve  una  cuestión  estratégica  de la  más  alta
importancia,  pudiendo  transportar  sin  dificultad  alguna
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algunos  cientos  de miles  de hoinb  pguerridos  y  disçi
 pljnados  á  los  confiies  de las grnns  poesione  de Asia
Nuestra  llegada  al  puerto  de Wladivostock  llamó poder
samente  la  atención  de las  autoridades  y pueblo  ruso,  que
sorprendidos  contemplaban  desde  los  fuertes  l  eutrada

‘del  buque,  y esta  extrañeza  no fué  sólopor  ver  el primer
 LL  buque  español  que  abordaba  las  costas  de  la Sibea,  suo

por  haberlo  verificado  en  época  del año  en  que  la  cons
tants  y  espesas  nieblas  hacen  peligrosa  aquella  navega
ción  Julio  y Agosto  son los  meses favorables  y es cuando
el  puerto  de  Wladivostock  se  ve  concurrido  por  las  Ma?
rinas  extranjeras  Todas  las  autoridades  nos  agasaaron
con  convites,  reuniones  y  bailes,  y  en particular  los  Ofi
Qiales  de Marina  de la  escuadra  fraternizaron  mucho  con
dos  de nuestro  buque,  el  que  estuvo  constantemente  visi
tadopor  militares  y gente  de tierra  El  29 de Mayo,  apro
vechando  el  buen  tiempo  que  reinaba,  cosa rara  en aque

ha  estación,  y,  después  de  haber  correspondido.  á  todas
las  atenciones  que  se  nos dispensaron,  nos despedimos  de
nuestros  buenos  amigos  los  rusos,  haciéndonos  a la mar
para  dirigirnos   Nagasaki,  adonde  llegamos  en  la  tarde
d.eL3l  Aqui  hicimos  carbón  y al  amanecer  del  5 de Junio
salimos  para  Kobe  por  el famoso y  pintoresco  mar  inte
rior  Este  mar,  llamado  por  los  japoneses  Seto-Wchi,
comprendido  entre  la  parte  SO  de la gran  isla  de Nippon
y  las  islas  de  King  Sin  y  Sikok,  tiene  240 millas  de longi
tud  con  un  ancho  que  vqria  entre  3 y 30,  fué  abierto  al
comercio  del mundo  el  afo  1864 por  la  escuadra  aliada  al
mándo  del  Almiraite  Kuper;  contiene  unas  300 .islas.y
forma  una  serie  infinita  de  bahias  y ensenadas  grandes  y
dhicas  en  las que • se  asientan  pintorescos  pueblos,  for-  -

mando  en conjunto  un  panorama  tan  arrebatador  que  no  •

es  extraño  absorba  la  atención  del  que  por  primera  vez
lo  pasa  La  tarde  del 7 fondeamos  en la  rada  de Kobe con
tiempo  duro  y  chubascoso  del  NE  Este  es  uno  de  los
puertos  del  tratado  y  el primei o para  el  comercio  del  te
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que’ se  exporta  casi  eii su  totalidad  ¶[los  Esiados  Ubidoç
tiene  en  la! parte  O  de  la  bahía’  un  pequeño  arsenal
donde  se construyen  pequeños  buques cje v’e1a y de ‘apor
coi  dos  varaderos  para! btiques  de  1 000 á4  500 f’EI  13V
después  de haber  correspondido  á las visitas  oficIaléqueL

sernos  hicieron,  salimos  para  Yokohama,  en  cuyo  puerto’
interior  dejamos  caer  las  anclas  en la  tardé  del  l4  Yoko
hama  es  el más  importante  de lo  phértos  abiertos  al’
mercio,  su  poblacion  está  construida  en  una  llánura  ro
deada  de colinas  bajas, tiene  120 000 habitantes,  los  extran
jeros  ocupan  la  parte  SE  de  la  ciudad,  én la actualidad  se
construye  un  magnifico  puerto  artiílcial  y  está  conectado
por  un  ferrocarril  con Tokio,  la capital  de! imperio,  tiene
una  bateria  para  saludo  en  Kanagaa,  que  fué  el  primer
puerto  abierto  á  los extranjeros  en  la  parte  Norte  de la
bahia  exporta  te  y  seda,  objetos  de  maque,  algodón  y
arroz  en  pequeñas  cantidades,  la mayor  parte  va á los Es
tados  Unidos,  las importaciones  consisten  principalmente
en  géneros  de algodón  y  lana,  metales  y  quirosina,  uno
de  nuestros  primeros  paseos  tuvo  por  objeto  visitar  el
arsenal  de Yokohama  Es  el unico  que  posee  el  imperio
con  carácter  militar,  pues los’de  Nagasaki  y  Kobe tienen
por  marcado  objeto  el desarrollo  de  la  Marina  mercante

el  arsenal  cuenta  hoy  con  todos  los elementos  necesarios
para  la  construcción  y reparación  de toda  clase  de buques,
tiene  magnificas  gradas  de granito,  varios  diques  secos  y
dos  varaderos,  talleres  para  el trabajo  de  metales  con
grandes  hornos  de reverbero,  talleres  de  caldereria,  de
fundición,.  con  molinos destinados  á  la  preparación  de las
arenas  y tierras  del  moldeo,  de maquinaria,  que es  modelo
en  su  clase,  y  de  monturas,  con  ferrocarriles  interiores
que  ponen  en  comunicación  todos  los  talleres  y grandes

-       machinas y  gruas  Aqui  permanecimos  algunos  chas,  en
los  cuales  hicimos  las visitas  oficiales á  las autoridades  de
Yokohama  y  Tokio  acompañados  de nuestro  Ministro  re
sidente  Tropezamos  con  algunas  dificultades  para  la  ad

1—
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quisicióndél  carbón  que necesitábamsparanueso  viaje
de.regreso,  por  tener. acaparada  eIexistente  en plaza  las
escuadras  inglesa  y japonesa,  sin  duda. en. la previsión  de
lp  acontecimientos-que  pronto  iban,á  desarroilarse  cQn’
motivo  de la  revolución  del, reino,  de  Corea,,  y  que  ha
traído  como  consecuencia  inevitable  la  guerra  entre
aquel  imperio  y  el de. la  China., Corea  ha sido  siempre  la
causa  de  las luchas  entre. estos  dos  imperios;  ambos  han,
ejercido  soberanía  sobre  ese ‘pequeño  Estado  y  se  creen
co  igual  derecjo  á  iiflervenir  con  la  fuerza  ar!nada  en
sus  revueltas  iterioresen  la mar;  la,victoria  será  segu-.
raxen  de  1o  japoneses  que  uentan  -en  la  actualidad
cqi  ura  Marina  potente,  nstruída  y  disciplinada;  perQ.  .

por  liçrra  si  la  lucha  se  limita  al  territorio  de  Corça,  la
cosá  mi  parecer,  variará  de  aspecto,  pues  los  chinos
cuentan,  como  es sabido,  con  mayor’ numero  tropas  y  con
muçho  más  dmero  para  1acer  frente  á las necesidides  de
l  guerra  i  ésta  se  prolongase  mucho,  á no  ser  que  inter
vengan  Rusia  é  Inglaterra,  ambas  iateiesadas  en el féi tu
y  codiciado  pais  de  la  Corea  El   ‘  de  Julio  dejamos
aquel  puerto  para  regresar  á  Manila,  fuera  de  la  bahia
de  Ye,cjo hicimosderrota  á  las  islas  Babuyanes,  que  avis-  
tamos  en  la  amanecida  del 7, 3  en  la  noche  del 8 fondia
mos  en la  bahia  de  Manila  sin  novedad  alguna  durante

-      la  travesía,  que  hicimos  en  las  mejores’  condiciones  de

tiempo.  Con  dolor  he visto  la  ausencia  del comercio  es-
pañol  en los puertos  de China  y  el Japón,  mientras  que  el  ‘“:

•  de  las, dems  naciones  europeas  se halla  muy  extendido  ypróspero,  yá  mi juicio,  una de las causas  dela  autoridad  y

de  la  confianza  con  que éste  prQcede es que  en  todas  pai
tes  se  encuentra  á  su  nación  respectiva  representada  por
potentes  buqués  de guerra,  que  en todas  partes  ve  al  po
der  nacional  para  protegerle  y  sostenerle,  y  una  de las
causas  de  la  debilidad  comparativa  y de la  falta  de con
fianza  del  nuestro  en  general  es  que  en  todas  partes.se

-       encuentra aislado, de la  patria;  si se  le dieran  seguridades     - -
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haciéndose  presente  en  donde  quiera  que  se  formase  ui  
centro  mercantil,  se  le  inspiraria  la  confianza  que  nece
sita  y  el mejor  modo de inspirársela  es  hacer  que  se  vea
en  ellos el pabellón  nacional  y buques  españoles  encarga
dos  de  cruzar  continuamente  por  sus  mares  y  proteger
nuestro  comercio  Nuestros  buques,  constituidos  en esta
ción  naval  permanente,  obrarían  con  la  constancia)  asi
duidad  y  eficacia  que  exige  su  misin,  y aquellos  centros  .,

de  comercio  sentirian  no  sólo  el recuerdo  de nuestro  pais
sino  el Zontacto  de nuestra  Patria,  de  nuestra  bandera
y  de nuestro  poder  Nuestra  bandera  apenas  es  conocida
en  el Japon,  apenas  se  tiene  idea  en  aquel  imperio  que  á
muy  corta  distancia  se  encuentra  representada  la España
en  una  de  las  ms  preciadas  posesiones  del  extFemo
Oriente.—A  bordo  del  crucero  Don Juzn  de  Austria..—
Cavite,  5 de Agosto  de  1894 —J P

La  presente  narración  de tan  iistructivo  é interesante
viaje  se  inserta  en esta  publicación  cumplimentando  Real
qrden  de 15 de Octubre  próximo  pasado.

fr
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LA. EDUCACIÓN NAVAL

IGNACIO  FERNÁNDEZ  FLÓREZ

Teniente  de  flavio  de  primera  cIas
.  .  .               .,                            .

.•
.,,..  .  .  .  .,  ...  .

1

Reflexiones  preiiinares

Entendemos  por  educaciónel  cultivo  ffsico,intelectual

y  moral  de  las  facultades  ó  propiedads  contenidas  en

germen  en  el  hombre,  y,  por  consiguiente  creemos  que

la  educación  no  intenta  crear  nada,  sino  que  se  limita  y

.C0IiCtit  al  desarrollo  de  las  facultades  dichas  en  cada

uno  de  los  individuos

La  intima  relación  que  ex]ste  entre  las  ideas  de  ecluca

ción  y  de  instrucción  es  causa  de  que  con  frecuencia  se

 cónfunda,  por  más  que  hay.  entre  ellas  una  diferencia  .

que  puede  explicarse  diciendo  que  la  educación  compren

de  él  desarrollo  de  las  facultades  morales,  intelectuales

yflsicas  del  hombre,  y  la  instrucción  no  es  ms  que  el        •

lesarrollo  de  las  facultades  intelectuales.  Pero  aun  hay

..iás:.la  educación  exige  un  equilibrio  de  desarrollo  entre

ias  tres  facultades  y  un  grado  de  desenvolvimiento  queno  puede  ser.  siempre  el  mismo,  sino  qu  ha  de  determi

narse  según  la  situación  del  educando;  así  existen  hom

:.,  bres  bien  educados  y  de  muy  limitada  instrucción;  y,

por  el  contrario,  los  hay  muy  instruidos  y  de  educación

::uydeficiente,  por  haber  roto  el  equilibrio  entre  sus  fa

ctltacles  iutelectuales,  fisicas  y,  sobre  todo,  morales

-ste  equilibrio  es  tan  importante  y  e  tan  necesaria  la

ToMo  zxxv.—Nqv,a,.a,  1894.                  30
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armonía  de los ejercicios  destinados  al  desarrollo  de  las
facultades  del  hombre,  que  si se  cultiva  sólo  la  materia,
embotándose  la inteligencia,  se  obtendrán  unos  atletas,
apropiados  para  todos  los  ejercicios  de  fuerza,  pero  no
capacidades  que  produzcan  las grandes  obras  del  espíri•
tu.  Si  á  costa  de la  materia  sé  desarrolla  la  inteligéncia,
quizá  se  obtenga  un  núcleo  de  genios,  pero  como  no
todos  lo pueden  ser,  no  se  habrá  conseguido  más  que  un
núcleo  de hombres  enclenques  de  cuerpo  y espíritu,  suje
tos  á  los  desvaríos  de sus  anémicos  cerebros.  Si  con  es
mero  se  cultiva  el  organismo  y  la  intéligencia,  pero  se
descuída  y olvida  el sentimiento,  la  eduación  moral,  la’
fuerza  física  y la  intelectual  desarrolladas  darán  sus  fru
tos,  pero  la  generación  así  educada  será  fecunda  para  j
mal  y  para  el  vicio.  No hay,  pues,  necesidad  de  discutir
el  axioma  de que  sólo una  acertada  y conveniente  armo-
nía  en la  educación. de las  diversas  facultades  del  hom
bre  es  donde  se  encuentra  la  base  de  un  buen  sistema
de  educación.

Las  facultades  del  hombre  aparecen  de  una  manera  1
gradual  y sucesiva,  en  relación  con  las  edades,  siendo
las  primerás  las  perceptivas,  sucediendo  á  éstas  las afec.
tivas  y  viniendo,  por  último,  las  de  reflexión,  y  claro.
está  que  este  orden  es el  qúe  debe  seguirse  para  educar
á  los  individuos.  La  edad  en que  la  reflexión,  en la  que e1
razonamiento  adquiere  más  actividad,  es,  según  se  ha
demostrado,  por  término  medio,  de los diez  y  seis  á  los
diez  y  ocho  afios.  -,

No  debe  tampoco  perderse  de vista  el objeto  de la  edu
cación,  por  ser  de toda  evidencia  que  no  deben  educarse
lo.  mismo  el  Médico  y  el  Arquitecto,  ni  éstos  de  igual
modo  que  el Marino,  necesitando  todos  acompasados  es
tudios  Preparatorios  para  sus  distintas  carreras.

Son  tan  variados  los matices  que  en  sus  manifstacio
nes  nos  ofrece  la  humana  naturaleza,  que  es  d  impor.
tancia  suma  el  tener  muy  en  cuenta  las  disposiciones  :1:
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1.especiales  de  cada  individuo,  deducidas  de  sus  inclina
ciones  y tendencias,  siendo  algunas  veces  necesario  que
una  pequeña  prueba  & qué  por  corto tiempo  se le  someta,

-   dé  á  conocer  por  la  repugnancia  que  muestra  ó  por
otras  manifestaciones,  si se ha  elegido  bien  la carrera  ó
profesión  pará  que  se  le educa.

También  creemos  pertinente  consignar  que  la  educa
•  .1 ción no  concluye  con  la  salida  de los colegios  ni  después

de  los  exámenes  prestados,  cualquiera  que  sea  el  derro.
téro  que  el hombre  escoja;  la  educación  no  acaba  nunca
para  él,  durando  tanto  como su  vida  dure  y  sus  faculta

des  se  lo permitan.
Sentados  estos  principios  generales,  que  dspués  apli

caremos  á. la  educación,  objeto  que  motiva  estos  renglo.
nes,  pasemos  á  ocuparnosde  la  educación  intelectual,  en
la-que  se  halla  c  6mprendida la  instrucción.

Para  el fin que  perseguimos,  si bien  importante,  no  es
nécesarjo  el  detenernos  en  cudi  debe  ser  la  enseñanza  en
las  primeras  edades,  pero  sí  debemos hacer  constar  que
las  matemáticas,  la física,  la  química,  la  lógica,  la  psico
logía  y  las historias,  profana  y  sagrada,  son  ciencias  en

•   las  que no  puede  darse  un  paso  sin  que  la  razón  inter
venga,  desplegando  sus  recursos  mds ó menos poderosos
y  que  por  hacerse  la  mayoría  dé las  veces  esos  estudios

-:   en  una  edad  poco  á  propósito  y,  por  consiguiente,  de
tina  manera  rutinaria,  la  educación  intelectual  qüe  se  al

-canza  carece  de  solidez,  llegando  á  impedir  la  adquisi
ción  de ulteriores  conocimientos.

La  educación  general  intelectual  debe  componerse  dé
todos  los  conocimientos  cuyá  utilidad  se  ha  de  hacer

sentir  en la  vida y  en cualquier  condiéión.  De todos  estos
conocimientos,  uno,  el  de  las  matejcas,  cualquiera
que  sea  la  carrera  ó profesión,  tiene  una  utilidad  prácti
ca  tan  incontestable,  y  su  estudio  en  mayor  ó menor  ex

tehsión  se  impone  de  tal  manera,  que  no  dudamos  en
afirmar  que  el  principié  de  toda  educación  científica  es
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el  conocimiento  de  las  matemáticas,  cuyos  teoremas
geométricos  y  mecánicos  forman  la  base  de  todas  las
ciencias  positivas.

Además,  el  estudio  de  las matemáticas  tiene  un  fin  ge.
neral,  tan  importante  cómo el  especial,  para  la  carrera
ó  profesión  que se  escoja.

La  facultad  de razonar  6 de deducir  las  consecuenca
sucesivas  de un  principio  admitido  6 de un hecho  demos
trado  es  la  fuente  de  todo  progreso  y  forma  en  cierto
modo  el  carácter  principal  de l  inteligençia  del hombre;
pero  para  que  produzca  efectos  útiles,  esa facultad  exige,
en  la  gran  mayoría  de  los  casos,  la  ayuda  de  la  edu
cación.

El  estudio  de las  ciencias  abstractas,  cuyos  principios
son  evidentes  y cuyas  conclusiones  son rigurosas  y  des
provistas  de restricciones,  puede,  por  sí solo,  dar  al  ra
ciocinio  toda  la  solidez  suficiente  para  que  cuando  lo
aplique  á  las otras  ciencias  pueda  distinguir  los  eri:ore
de  las  verdades.

En  toda  educación,  sea  cualquiera  su  objeto  es,  como
vamos  probando,  indispensable  al  estudio  de  las  mate
máticas;  pero  para  dar  á la  facultad  de  razonar  la  acti
vidad  y  la  espontaneidad  necesarias  para  buscar  los
principios  verdaderos  y poder  deducir  las  consecuencjaS
útiles,  es  preciso  que  esta  enseñanza  matemática  ,esté
bien  dirigida.  No debe bastar  con  que se  prueben  las ver
dades  que  se  quieren  establecer  6  demostrar,  es  preciso
indicar  la  marcha  seguida  6 la  que  se  ha  podido  seguir
pará  llegar  á  ellas,  y es,  además,  necesario  indicai-  siem
pre  la  utiliad  práctica  de  las teorías  que  se  desarrollan,.
6  sean  sus  aplicaciones.

El  estudio  de las  matemáticas  es  el único  medio  de  dar
al  raciocinio,  la  precisión  toda  y  la  actividad  indispen
sables  para  conducirse  bien  en casi  todas  las  circunstan
cias  de  la  vida,  cualquiera  que sea  la  carrera  6 profesión
qqe  se  rnprenda.  Si  éste,  para  muchos  axioma,  fuera
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más  conocido;  sidesde  hace  mucho  tiempo se  hubiera
‘puesto  en  práctiça,  las  ciencias  naturales  y  las  sociales
estarían  hoy  más  adelantadas,  pues  sólo  los  hombres
qué  posean  en  grado  eminente  la  facultad  de razonar,
yaporque  el que  todo  lo  puede  les  haya  concedido  ese
don,  que  son  los menos,  ya  porque  la  educación  haya  di
rigido  y  desarrolládo.  sus  disposiciones  orgánicas,’  son

‘los  que  áceleran  la  marcha  del progreso.
El  gi-an número  de aluninos  d’e la  Escuela  P’o1itcnica

francesa  que  han  alcanzádo  un puesto  de honor, entre  los
literatos,  pintores,  ‘músicos,  etc.,  nos  demuestra  de  un
modo  concluyente  que  aquellos  individúos,  cuya  princi
pal  educación  ha  sido el  estudio  de  las  ciencias  abstrae-

•  tas,’ no  por  ello ‘dejan de  brillár  en el  mundo  de  la  litera.
tura  y  el  arte.  ,

‘-“Puesto  ue  las  matemáticas  dearrollan  tanto  el  raáio
cinio,  su  mtodono  puede  ,ser otro  que  el razonamiento,

‘‘‘“  éfectivimente  así  sucede,,  tanto  que  las  puras  sacan
•   todas  sus  deducciones  de  algunos  pocos  axiomas  y de al-

•    ‘gunas definiciones  ‘á las  que  para  la  mecánica  hay  que
‘añadir  un  corto  númeró  de  observaciones  elementales.

‘El  razonamiento  en  las  matemáticas  cuenta  con  dos
auxiliares  poderosos,  uno  es  el álgebra  y  otro  el  análisis
iñfluiitesimal.  El  álgebra,  como  dice  IVI. Bresson,  no  es
‘otra  cosa  que  la  ampliación  del lengueje  ordinario,  admi
rablemente  apropiado  á  la  expresión  y  combinación  de
las  magnitudes  abstractas,  pues  su  objeto,  en  su  ‘mayor
generalidad,  no  es  más’que  encontrar  la  ‘expresión  sim
bólicd  de una  cantidad  ó forma,  ‘ligada á  otras  en  virtud
de  relaciones  conocidas  por  medio  de’ los  símbolos  de
,todas  ellas.  El  análisis’ infinitesimal,  la  aplicación  de  la
teoría  de los  símbolps  á los  infinitamente  pe4ueños,  cons

-“tituye  por  si sólo el método  más  poderoso  que  el entendí
‘miento  del hombre  puede  emplear  para  la  investigación
de  las  leyes  naturales.  Este  método  en  esencia  consiste

en  sustituir  las cantidades  finitas  que se  establece4  en las
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relaciones  entre  los  elementos  de  los fenómenos  por  can
tidades  infinitamente  pequeñas.  De  un  modo  más  claro,
gracias  al análisis  podemos  considerar  una  curva,  como
un  polígono,  formado  de  una  infinidad  de  lados  rectilí•
fleos;  un  movimiento  variado  como uno  compuesto  de una
sucesión  de movimientos  uniformes,  de una  duración  in
finitamente  corta,  y  de toda  evidencia  es  la  gran  ventaja
que  esta  facilidad  de  sustituir  elementos  simples  y.  ele
mentales  á  elementos  complicados  y  algunas  veces  in
comprensibles,  tiene  que  resultar  para  el  planteamiento
de  los  problemas,  pra  poner  el problema  en ecuación.

Si  la  observación  y la  experimentación  de  los  fenóme
nos  fué  la  base  de  la  astronomía  y  de  todas  las  ramas
avanzadas  de la mecánica  y la  física,  el  análisis  infinite
simal  es  hoy  el  medio  más  poderoso  del  progreso  de
estas  ciencias,  y gracias  á  él  han  salido  de  su  primitivo
empirismo.

Si  no  fuera  por  el  temor  de  alargar  demasiado  estas
por  nosotros  llamadas  reflexiones  preliminares,  todavía
insistiríamos  más  en  la conveniencia,  mejor  dicho,  en  la
necesidad  del  estudio  del  análisis  infinitesimal,  por  al
guien  negada,  aun  para  aquellas  ciencias  de  aplicación
como  la  astronomía  y la  mecánica,  pero  ante  aquel  temor
seguimos  adelante,  aunque  nos  cueste  trabajo  no  insistir
sobre  este  punto.

Otro  de los  estudios  que  creemos  indispensables  para
todas  las  carreras  6  profesiones  de  cotidiano  roce  con
máquinas  ó aparatos  es  el de la  mecánica  racional,  cienO
cia  susceptible  de  aprenderse  de  un  modo relativamente
rápido,  suficiente  y  provechoso.  No  creemos  que  por
alguien  se  niegue  la  utilidad  del conocimiento  y  las con
diciones  á  las que  deben  satisfacer  la  diferentes  partes
de  una  máquina  para  que  su  uso sea  el  mejor  y  su  gasto.
el  más  económico  y  su  rendimiento  el  mayor  posible.  La
solución  de estos  como de  casi  todos  los problemas  de  la.
mecánica  racional,  dependen  de  un  corto  número  de
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principios  de losque  esta  ciencia  no  es  más  que una  serie
de  onsecuencjas.  Uno  de estos  principios  es  el  general

•  de  equilibrio, conocido  bajo  el nombre  de rinciio  de las
velocidades  virtuales,  otro  el  de las  fuerzas  vivas,  el

e      principal el de la  conservación  de la  energía  y  algunos
otrós  menos  generales.  Cuando  se han  comprendido  bien

•  estos  principios;  cuando  se ha hecho  de ellos  unnúmero
grande  de  aplicaciones,  y  cuando  se habituó  el  educando
á  manejar  con  facilidad  las familias  que  los  representen,

•    es cuando  se posee  toda  la  parte  útil  de  la  mecánica  ra
cional  y cuando  se  esté  en estadQ  de  resolver  todos  los

•   problemas  que  con  ella  se  relacionen  y  que son de un  uso•
•  frecuente,  casi  diario.

Esa  sencillez,  conseguida  por  laap1icación  del  análisis

á  la  rnecánica,  reduciéndola  á  unos  cuantos  enunciados
que  bien  puede  decirse  la  contienen  por  completo,  óbliga
á  decir  á  M. Larné  y á  M. Clapeyron  que  no  se  concibe
una  educación  liberal  sin  que- figuren  en  su  prográma

•    los principios  de la  mecánica  racional,  pues no  existe  ca
rrera  en la  que  su  conocimiento  deje de ser  útil,  y,  sobre
todo,  no  dejará  de reconocerse  esa  utilidad  para  todos,
rectificando  como se  rectifican  con  su posesión  las falsas

-   apreciaciones  sobre  un  gran  número  de asuntos.
“Existen  analogías  tan  ciertas  y  reales,  contindan

,,diciendo  los  señores  antes  citados,  entre  ciertos  fenóme
»nos  del  orden  social  y los  que presentan  el reposo.y  mo
,,vimiento  de los cuerpos  inorgánicos,  que  el conocimjen

-  ,,to  de las leyes  de la  mecánica  sería  con  mucha  frecuen
cia  una  poderosa  ayuda  á  nuestros  legisladores  y gober.
,,nantes,  como lo es para  comprender  de un modo evidente
,,las  diferencias  que  separan  el  mundo  de  los  cuerpos.
,,brutos  del de los cuerpos  organizados,  Citando  algunos
»ejemplos  no creemos  que sea posible  asigliar  con  certeza

-     »el bien  ó el mal  que producen  los trastornos  políticbs,  la
-:  »pérdida  ó  ganancia  que  han  de  resultar  de un  nuevo

•  -  procedimjento  en  las  artes  6  de  un  medio  nuevo  de
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trausporte,  si se  desconoce  el  principio  de las  fuerzas
vivas  y  los fenómenos  que  se  deben  preentar  en el  cho-.
»que  de  los,cuerpos.  Por  atrevidas  que  aparezcan  estas
ideas,  se  les concederá  todo su  valer  sólo  con  recordar
los  errores  de  nuestras  leyes  y  nuestras  instituCioneS,
cuando  han  tenido  por  objeto  reprinlir  los  alborotos  po.
pulares  ó han  tratado  de regularizar  los progresos  de la
»industria.  y  por último,  si el  estudio  de ii  mecánica  fue
ra  más  general,  veríamos  menos  personas  perdiendo  su
,,tiempo  y  su  dinero  tras  imposibles,  menos  proyectistaS
»atribuyendo  á  sus  inventos  absurdas  propiedades  y me
,,nos  inocentes  dejándose  engañar  por  esos  pretendidos
descubrimientoS.,,

El  objeto del estudio  de la  mecánica  considerada  como
una  de las bases  de  la  educación  es  el  de  hacer  que  el
educando  aprecie  en  todo  su justo  valor  la  importancia  y
fecundidad  de las leyes  generales;  de  habituarlo  á consi
derar  una  masa  de  hechos  bajo  un  punto  de vista  gene
ral,  á  buscar  y  á definir  bien  la  idea  principal  de  un  tra
bajo  cualquiera  y á  coordinar  todos  los  detalles  de rnodq
que  se  consiga  de la  mejor  manera  posible  el  objeto  que
se  persigue.

Además  de esos  estudios,  y  bajo  el  punto  de  vista  ge
neral  que  nos  hemos  colocado,  sólo  nos  resta  señalar
como  indispensable  el conocimiento  de  la física,  el  de la’
química  y  el  de las lenguas  extranjeras,  creyendo  que
siempre  una  de estas  últimas  debe  ser  la francesa.  Y  no
creyendo  necesario  probar  la  utilidad  práctica  de  estos
conocimientos,  no  creyendo  que  por  nadie  se pongan  en
duda,  no  insistiremos  en su  estudio.

Persuadidos,  con  D.  Gaspar  Melchor  de Jovellanos,  de
que  lo  que• interesa  no  es  el saber  mucho  sino el  saber
bien,  no  se  crea  por  lo que  llevamos  expuesto  que  somos
partidarios  de largos  y penosos  estudios,  pues  por el con
trario,  sólo  deseamos,  como  ya  dijimos  anteriormente,
que  la  educación  no  debe  comprender  más  conocimientos
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que  aquellos  cuya  utilidad  práctica  se  hace  sentir  en la
vida.  Asimismo  creemos  que  todas  aquellas  verdades
primitivas  que  se  llaman  elementales,  porque  de ellas  se
derivan  todas  las demás  del mismo orden,  deben  formar
parte  de la  educación  preparatoria  ó aprenderse  al prin
cipio  de la general  para  estudiar  después  susaplicaciones
prácticas.  Claro  es que  esto  nó puede ser  en manera  algu
na  absoluto,  enunciándolo  sólo con  el propósito  de que se
comprendan  mejor  nuestras  ideas.

Pasemos  ahora  á  examinar  lo que  creemos  debe ser  la
educáción  naval.

II

Educación naval.

La  que  nos va  á  ocupar  sólo  se  refiere  al  personal  de
Oficiales,  y,  como es consiguiente,  álos  Guardias  marinas
yaspirantes,  disculpando,  lo  que  bien  puedo  llamar  mi
atrevimiento,  el  tiempo  que  he  dedicado  á la  ensefianza.

•  No  hay  problema  de más  importancia  para  una  Marina,
y  sobre  todo, para  el cuerpo  que  en  la  nuestra  llamamos
general,  que  el  de la  educación  de los jóvenes  que  deben
formarlo,  tanto  que,  comprendiéndolo  así  Alemania,  an
tes  que  poseer  el material  moderno,  procuró  y  consiguió

•  un  personal  educado  á la altura  de los demás  extranjeros.
En  cambio  Italia,  adoptando  un  sistema  contrario,  si  he
mos  de dar  crédito  á  su  prensa,  por  atender  primero  á la
creación  de su gran  escuadra  ha  descuidado  la  educación
de  los  que  la  dotan.

Dados  los  principios  que  anteriormente  dejamos  esta

•     blecidos, la  educación  que  nos ocupa  debe ser  como la  ge
•  .    neral,  intelectual,  moral  y física,  y  dando  á  esta  última

la  preferencia  para  ocuparnos  de ella,  creemos  que á más
de  la  gimnasia,  natación  y  ejercicios  de velas,  clasesque
deben  con  la  esgrinia  ser obligatorias,  debe desarrollarse
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la  afición  á. todos  aquellos  sports  que,  como  el  rowing,
el  cricket,  elfoot-ball,  lawn  tennis,  etc.,  son  hoy  tan  ge.:
nerales  en  Inglaterra  y tanto  se  van  extendiendo  por  to
dos  los  colegios  de  Alemania,  Francia  é  Italia,  dando
pasmosos  resultados.

En  la  Marina  americana,  donde  á. la  gimnasia  se  le con-t
cede  toda  la  preferente  atención  que  reclama,  no  sólo se
recomienda  y  ejercitan  en  ella  los  aspirantes,  sino  que,
hace  poco  hemos  tenido  ocasión  de ver  en  varios  buques
á  sus  dotaciones  dedicar  en días  fijos algunas  horas  á esta.
clase  de ejercicios,  y  por  cierto  pudimos  observar  eran
casi  iguales  á los que  apareccn  en los tratados  de instruc-.
ción  para  los  ejercicios  y  manejo  del  arma  publicados:
por  nuestro  Ministerio  de  la Guerra.  -

Una  escuela  flotante,  á  no  ser  como  la  de Inglaterra,.
cuya  cualidad  de flotante  es  sólo  un  pretexto  para  utili..
zar  el  material,  además  de ser  una  violación  de todas  las
reglas  de la higiene,  no  es á  propósito  tampoco  para  la
educación  física,  y  esta  es,  sin  duda  alguna,  la  razón  del
porqué  la  establecieron  en  tierra  Alemania,  Italia  y  los
Estados  Unidos.  La  cualidad  de  flotante,  como  dice  el
ilustrado  Capitán  de fragata  D.  Juan  Montjo,  con  cuyas  .

ideas  discrepamos  sólo en detalles;  la  cualidad  de estar  la.
Escuela  en  un  buque  no  enseña  á  los  alumnos  más  que
lo  que  pueden  aprender  después  de  un  mes  en  cuanto  -

salgan  d navegar.  El  inolvidable  D.  Miguel  Lobo,  tan.
acérrimo  partidario  de  la  máxima  de Napoleón,  de  que
los  jóvenes  destinados  á  la  Marina  deben  educarse  sobre
el  agua,  al  pedir  el  establecimiento  de una  escuela  flotan.
te  pedía  se instalara  en un navío  y  que éste  tuviera  anexa
una  corbeta  de hélice  construida  tul hoc  para  que  en ella
navegaran  los  alumnos  durante  los  meses  de  junio,  Julio
y  Agosto.

Pero  ya  que  hemos  citado  la  escuela  naval  inglesa,  di
remos  que,  compuesta  de.dos navíos  aoderados  proa  con
popa,  forman  éstos  un  verdadero  edificio  flotante,  unido



LA  EDUCACIÓNNAVAL

permanentementeá  tierra  por  medio  de  planchaque  va
•    4 aar  á  un  parque  afecto  á  la  escuela.

Esta  educación  física  no  debe  en  manera  alguna  con
cluir  en la  escuela,  debiéndose,  por  lo tanto,.continuar  en
los’, buques,  formando  parte  de ella los  ejercicios  de velas.
Jamás  hemos  podido  comprender  á  qué  obedece  esa  dis

•    ‘ppsiciÓn que  prohibe  á  los  Guardias  marinas  subir  á  la
arboladura,  y  por  qud se han  suprimido  aquellos  frecuen
tes,ejercicios,  que  todos  los  que no  somos jóvenes  hicimos
in-  los palos  mesanas  de  los  navíos  y  fragatas  muchas
veces  á  la  salida  del  sol,  detalle  de’mucha  importancia
para  la  higiene  y  organización  del  buqué.  Ni  siquiera
sospechamos  qie  el  temor  á  un  accidente  pueda  haber
sido  la  causa., de tan  extraña  medida,  .pues  siguiendo. ese
criterio,  deberían  suprimirse  los  ejercicios  con  armas  de

•    fuego,  en  los  que  las  desgracias  son  más  frecuentes,  y
exagerándolo,  suprimir  asimismo  el uso del ‘sable y  tomar
las  mayores  precauciones  para  ‘evitar  las caídas,  conse
cuencia  de los resbalones  en  los balances..

Si  para  poder  mandar  es  preciso  saber  obedecer,  nada
tan  instructivo  para  la  dirección  y  mando  de una manio•

bia  que  el haberla  practicado.  Aquellos’Oficiales  que han
tpmado  empuñiduras  con-viento  fresco;  aquellos  á  quienes
Íes  cbstó trabajo  aferrar  el aparejo  estando  mojado;  aque
llos,  en fin,  accstumbrados  á subir  á  los  altos  en todas
circunstancias,  son los  únicos  que  saben  exigir  de la  ma
rinería,  dentro  de  cada  una  de las  distintas  circunstan
cias,  lo que  razonablemente  se  le  debe  pedir,  y  son  los
que,  por  tomar  más  precauciones,  tendrán  siempre  me
nos  probabilidades  de accidentes  desgraciados.

Por  mucho  que  sea  el  cuidado  de los-Comandantes,  por
muchas  que  sean  las  maniobras  que  en  buenas  circuns.

•  .  tanciasse  les confíen  álós  Guardias  marinas,  la verdadera
escuela  de mando  será  siempre  el puente  ó  la  escala  de
guardia,  cuando  en, ambos  sitios  haya  la ‘responsabilidad
de  ‘que aquellos  jóvenes  care’cen.  Es  muy  distinto  manio
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brar  con  un  corrector  responsable  al  lado,  disculpando
el  aprendizaje  los errores,  á  verificarlo  á  la  vista  de un
censor  que,  además  de juzgar  los conocimiefltos,  el acier
to  y  la pericia  ha  deestampar  en la  historia  secreta  del
Oficial  la  nota  á  que le  hacen  acreedor  esas  facultades,  y
si  á  esto  se  aflade  el ridículo  en que  se  incurre  ante  una
dotación,  que no  suele olvidar  tan  fácilmente  los desacier
tos  y  esa  nota  de mal  maniobrista  ¿5 ignorante  en  manio
bra,  nota  que  en  un  marino  envuelve  algo  mucho  que  al
honor  ataca,  se  comprenderá  fácilmente  con  cuánta  ra
zón  creemos  ser  el  puente  la  escuela  práctica,  eficaz por
sus  condiciones,  para  el  Oficial de Marina;  la  escuela  que,
obligando  á  la  aceptación  de todas  las reponsabilidades;
forma  él  verdadero  navegante;  la escuela  donde  el hábito
con  la  lucha  de los elementos  desarrolla  eso  que podemos
llamar  instinto  particular  del marino,  que  le  permite  to
mar  casi  sin  reflexión  en los  momentos  críticos  las  más
atrevidas  decisiones.

Pretender  que  es  lo mismo subir  á  una  cofa,  estando  eF
palo  rodeado  de redes,  convenientemente  dispuestas  para
recoger  al  torpe  y  al  desgraciado  que  se  caen,  bien  ama’
rrado  el  buque  en  cuatro,  ó  á la  gira  en un  sitio  de cons
tantes  aguas  tranquilas,  que  subir  en  la  mar  en  todas
circunstancias,  parece  tal  dislate,  que  creeríamos  perder
el  tiempo  si lo refutáramos.

En  el notable  preámbulo  de la  ordenanza  naval  de 1.816,
dada.por  Luis  XVIII,  se  recomienda  que  la instrucción
práctica  de los  jóvenes  consista  en la  alternativa  de la
ejecución.  y mando  de las maniobras,  método  que durante
mucho  tiempo  se ha seguido  en nuestra  Marina,  algunas.
veces  con  exageración,  pero  siempre  con  los buenos  re
sultadós  que  se  comprobaron  en las  escuadras  de  Méjico
y  del Pacífico.  .

Los  ejercicios  de velas,  esa  parte  de la  maniobra  prác
tica,  unidos  á  otros  ejercicios  y á  la  afición que  debe  des.
arrollarse  á los sports,  continuarán  en los buques  la  edu
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cación  físiça,  pues  tanto  en ellos  como  en  la  escuela  no
•   aeb  olvidarse  la  antigua  máxima  de  Juvenal  de  Mens

sana  in  corpore  sano.                  ;•

III

No  hay  duda  de  que  los  ejércitos  de mar  y  tierra  son
‘unas  escuelas, donde  los  ciudadanos  aprenden  que todo,

absolutamente  todo,  se  lo deben  á  la  patria,  lo mismo el
sacrificio  de  sus  fuerzas  que  el  holocausto  de  sus vidas

•   Quando necesario  sea,  teniendo  estas  escuelas  como  cimiento  la  disciplina  militar,  sin  la  que  no  hay  ejército

•osihle.
La  disciplina, tal cual la describre Villamartín  en sus

•  .  4o.ciones  del  arte’milz’tar,  es una virtud  que  por  sí sola
•  çircunscribe  todas  las  otras; es el complemento ‘de. todas

•  ‘.  ellas,,  la  manifestación  visible  y  constane,  en  todos  los
actos  de la  buena  educación  militar.  La  disciplina  es  el

respeto  al  ciudadano,   la  propiedad;  es  el  aprecio  de sí
wismo,  es  el aseo,  la  puntualidad  en  el servicio,  la  exac
tit.ud  en la  obediencia,  el escrupuloso  respeto  á  las  leyes
y  reglamentos,  la  entera,  dignidad  de  la  subordinación;
sin  ella  el  ejército  es  odiado  en  su  mismo país,  con  ella

•  eamado  hasta  del enemigo;  al  rebajarse,  se  rebajan  to
•   das las virtudes  del militar,  celándola  y  fomentándola  se

asegura  .el itnperio  de todas  ellas.
•   La  disçiplina,  si .bien es  efecto  de las  costumbres,  lo  es

yno  pocoçie  la  educación  ;moral,  debiendo  tenerse  pre
sente  que,  como  dice Fiancisco  Valdés  en  suEspejoy.

•  disciplina  mlitqr.,  escrito  á  fines del siglo  xvi,  “la  disci
,,plina  sirve  de leal einsejero,  d.  luz en  medio. de las ti-.

•  nieblas,  de gqía:..encamino.  dudoso  y  dificultoso,  princi-
,,palmente  si estribase  en  los  generales  fundamentos  de

•,,prudencia  y fuese  acompafa.da  con  las  artes  liberales.
•  •  Cu:rn.dola  disciplina  adquiere  .una base  inquebrantable,

sepueden  realizar  lo.ssacrificios.m.s  heroicos,  pues exen
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to  entonces  el  Ejército  de las  pasiones  que  dividen  la  so-’I
ciedad,  y si no  exento,  contenidas  éstas  dentro  de límites
muy  estrechos,  la  única  preocupación  que  impera  es  el••
cumplimiento  del deber  y el  único  sentimiento  que  domi
na  es  el  honor.

‘Por  consiguiente,  sintetizando  todo  lo expuesto,  dire
mos  que  la  disciplina,  educación  moral  ‘de los  ejércitos,’.
es  el  conjunto  de los  deberes  y  obligaciones  militares  y’
el  exacto  desempeño  de todos  ellos.  Y  como  los deberes
militares  no pueden  conocerse  sin  el  estudio  de las  orde».
nanzas,  no  se  explica  que  se  omita  su enseñanza  en nin

gún  colegio  ó. escuela  militar,  ni  se  comprende  forrne’
parte  de la  milicia  en  clase  de  Oficial nadie  que  al  ascen’,
der  á  tal  haya  dejado  de  sufrir  un  examen  para  probar:
el  conocimiento  de  las  ordenanzas.  Es  más,  el  Consejo.
Supremo  de Guerra  y  Marina,  en  una  acordada  de 5 de’
Julio  de 1875 dice:  “Es bien ,sabido que  para  que  las leyes’,
obliguen  á  su  cumplimiento,  se necesita  que  sean  cono-»
,,cidas  de los  que  están  en  el  deber  de observarlas,,;  lo’
que,  además  de apoyar  nuestra  tesis,  sienta  una  doctrina,’
legal,  de  gran  trascendencia  para  todas  aquellas  carre
ras  militares  donde  ni  se  estudia  ni se  prueba  el  conoci
miento  de las  ordenanzas.’

Este  estudio,  sobre  el que nos  vemos  obligados’ á iñsis
tir,  á pesar  de las  evidentes  razones  que  hemos expuesto,
debe  hacerse  y se hará  más  agradable  si se  practica  como
en  el Ejército,  una  parte  de él,  con lo que  el aspecto  mili-
tar  de  las dotaciones  dé los buques  ganará  mucho,  pues
aquél  refleja  siempre  la  educación  recibida,  y es  induda
ble  que  el barco  de hoy  no  es  el  barco  de  hace  treinta»
años,  ni  aun  el  de veinte,  en  el  que  la  parte  marinera,
absorbiéndolo  casi  todo,  le quitaba,  digámoslo  así,  impor
tancia  á  la  militar.  Para  nosotros  no  ha  sido  la  Marina
alemana  la  que  introdujo  en  los  buques  un  modo  de ser
más  militar;  la  causa  es  la  trasformación  del material  y
los  progresos  de la  época.  Cuanto,  mayor  sea  la  cultura
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mayor  es  la  necesidad  dela  disciplina,  mayor,  por  consi
guiente,  la  necesidad  de cumplir  mejor  la  ordenanza,  y

Fle aquí  mas  imperio  ie  las  formas  militares..
Otro  de los  estudios  imprescindibles  es  el de  la  forma

ción  de  los  procesos,  no  explicándonos  cómo  sin haber
probado  su  conocimiento,  por  el acto  de probarlo  en otras
materias  muy  distintas  de  ústa  queda  el Oficial  declarado
apto  para  ejercer  las  importantes  funciones  de juez.
:como  esta  revista  pasa  las  fronteras  de nuestro  país
y  de lo expuesto  pudiera  cleducirse  que  los  Guardias  ma
rinas  y  aspirantes  ascienden  á Oficiales  sin haber  estudia
do  las  ordenanzas  y la  formación  de procesos,  debo con
$igna  que  se  estudian  las primeras  durante  los tres  afios
de  Guardia  marina,  estudiando  el último  además  los  pro-

•    çesos,  pero  no  perjudicándoles  el salir  desaprobados  en
estas  asignaturas,  pues  con  ello  no  están  ni  un  día  más

•  de  Guardias  marinas,  se  concibe  la poca importaflja  que
hoy  tiene  ese  estudio,  creyendo  nosotros  que,  si no  se  le
concede  toda  la  que  tiene,  la  educación  naval  que  nos
ocupa  es  deficiente,  pues  se  podrán  sin  ella  conseguir
Oficiales  inteligentes  ó muy  inteligentes  y de gran  apti
tud  física,  pero  no  Oficiales  militares.

Antes  de  dar  por  terminado  este  punto,  debemos  con-
-   signar  que,  constituyendo  la  válvula  de seguridad  de los

Ejércitos  el  cumplimiento  de la  ordenanza,  no ‘es sólo al
inferior  necesario  su  estudio,  sino  que  también  el supe
rior  vese  obligado  á  practicarlo  y con  mayor  asiduidad,
por  lo que  lo expuesto  se  halla  en  armonía  con lo manda
do  sobre  la  léctura  semanal  de  las  ordenanzas  y  ‘de los
artículos,  de la  del Ejército  extensivos  á  la Armada.’

De  plántearse  la  reforma  que  de las anteriores  líneas
se  deduce,  de  ella  se  desprenderá  la  reforma  de las ac
tuales  ordenanzas,  empezando  por  su  expurgo  al hacer
que  desaparezca  todo  lo anticuado,  concluyendo  con  la
redacción  de un  nuevo  Código,  sin  difíciles  y peligrosos
ensayos,  ni la  adopción  de reformas  de dudosa  utilidad  y
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graves  consecuencias.  La  ordenanza,  como  todo  Código
fundamental,  es  muy difícil  alterarlo  y corregirlo,  sin que
las  enmiendas  alteren  el  espíritu  que  debe  dominar  todos
sus  artículos,  tal  cual  hoy  sucede  en las  vigentes,  pudien.
do  estar  seguros  que  un  solo  artículo  que  no  se  inspire
en  el  espíritu  dicho  es  una  brecha  abierta  á  la  disciplina
militar,,  es  una  herida  que np  puede  desapareçer  mientras
aquel  artículo  exista.

Es  indudable  que  así  como  los pueblos  que  consagran’
la  memoria  de los héroes,  al  cumplir  con  un  sagrado  de-.
ber,  cobran  alientos  por  la  vivificadora  virtud  de los re
cuerdos  de aquellos  hijos  esclarecidos,  lo es  también  que,
consagrando  esa  memoria  los  institutos  6 corporaciones,
sobre  todo  las militares,  al  cumplir  con  un  deber,  con  lo
que  las  elevaron  en el  concepto  nacional,  sostienen  como
‘aspiración  de todos  sus  miembros  continuar,  como  tradi
ción  dél  cuerpo,  el  reverdecer  los  laureles  adquiridos,
uniendo  nuevas  páginas  gloriosas  á  la  historia  del ins
tituto.

La  lectura  de las diseminadas  páginas  de la  historia  de
nuestra  Marina  nos  da  á  conocer  que  donde  quiera  que
nos  presentamos  con  fuerzas  disciplinadas  no  nos  negó
sus  favores  la  victoria,  así  como cuando  tuvimos  que  com
batir  con  patuleas  recién  embarcadas,  á  pesar  de la  inte
ligencia  y  el heroico  valor  reconocido  de los  Jefes,  fuimos
derrotados,  sin  que  lo hoiroso  de  la  derrota  disminuyera
en  un  ápice  sus  tristes  consecuencias.

El  estudio  de la  historia  militar  es  para  el Oficial ma
nantial  fecundo  donde,  además  de  encontrar  grandes,
ejemplos  que  seguir,  de su  filosofía aprenderá  la  necesi
dad  de la  disciplina,  así  como el  modo y manera  con  que
los  grandes  Capitanes  la  consiguieron  en largas  navega
ciones  y  frecuentes  cruceros,  llegando  á  ser  más  amados
que  temidos,  á  pesar  de  la  justa  severidad  que  desple
garon.

Si  la  comunidad  de intereses,  el  trato  frecuente  é  ínti
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mo,  la  solidaridad,  hacen  ce  la  milicia  naval  una  familia,
no  se  comprende  que ninguno  de Jos que  entren  á  formar
arte  de ella  dejen  de  conocer  su historia.  Así  creemos
‘indispensable  su  estudio,  encontrándolo  más  apropiado
durante  la época  de  Guardiasmarftas  que  enla  de  aspi.
rantes,  pues  en  ésta  se’ aprendería  de  una  manera  ruti
nana  y en  la anterior  se  podrá  enseñar  haciéndola  más
agradable,  de un  modo más filosófico.

(Continuará.)

*
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LAS ÁYERIA8 EN LAS liINAS ilE NUESTRfIS BU!1JE8 IJE GuERRA (1)

Cuando  á  diario,  y  siempre  con  voces  de• censuras,
leemos  en la  prensa  periódica  de la  corte  que  el crucero
A  de nuestra  Marina  militar  ha  hecho  tal  ó  cual  avería,
que  el  cañonero  B ha  tenido  que entrar  en dique para  lim
piar  sus  fondos,  ó que un  buque  cualquiera  de los de gue
rra  necesita  cambiar  tubos  6 reparar  alguna  pequeña  pie-
za  de su máquina,  y esuchamos  los sabrosos  comentarios
de  periodistas  indoctos  y de personas  que, por  su posición,
vienen  obligados  á  dar  mayores  pruebas  de  ilustración  y
de  cordura,  un  sentimiento  de dolor  nos  oprime  el  alma
al  considerar  cómo la  pasión  política  6 algún.. escondido
despecho  desfigura  lo  que  existe,  atribuye  á  descuidos,  -

ineptitud  del personal  6 mala  calidad  del material  lo que
es  efecto  de causas  naturales,  y  crea  una  atmósfera  hos
til  hacia  el Ministro  y hacia  la  Marina  militar,  sin  adver
tir  que,  por  modo poderoso  y  manera  constante,  contri-  1
buyen  á la  debilidad  de  nuestra  Patria  y á  su  descrédito
en  extráfios  países.

Nada  más  corriente  en España  que leer  en  los  periódi
cos  que no tenemos  Marina,  que se  han  despilfarrado  nada
menos  que  225 millones  de  pesetas  para  no tener  un  solo
buque,  que  deben llevarse  á la barra  á todos los Ministros
que  han  administrado  tan  mal este capital  de la Nación,  y  -

(1)  Reproducido  del  periódico  L’dadioe  de  actualidad  sobre la  Marina  mili
tar  L mercante,  por encon;rarse  esta  Dirección  en  un  todo  conforme  con  la  doc
trina  sustentada  en  el  fondo  de dicho  articulo.
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hasta  qué  alguno  que  otro  periódico  del centro  de España
estampa  en sus  columnas  y  con  la  mayor  frescura  que el
torpedero  Reina  Regente  ó  el  acorazado  Retamosa  es-

•  tán  en mal estado  y deben  entrar  en dique en el puerto  de
•  Castrourdjales.  ‘

En, presencia  de hecliosde  esta  índole  y  de  inexactjtu
desde  tal  bulto,  una  especie  de desaliento  invade  nuestro
ser  y  deberíamos  concluir  como Cristo,  dicieno:

Perdónalos,  Padre,  que  no  saben  lo que  se  hacen;  pero
aftadiendo  también  que  no  saben  lo que  se  dicen.

Siempre  nos ha  parecido  y  nos parece  ahora  que  para
juzgar  con  acierto  sobre  Marina  y  buques,  se  hace  indis
pensable  entender  de buques  y  de  Marina,  y  como  des
graciadamente  en  España  son  pocas,  muy  pocas  las  pu
blicaciones  técnicas  sobre.este  importante  ramo,  resulta,
por  modo 1Ógco,  que ni  la  inmensa  máyoría  de la  nación

•   ‘entiende  de Marina,  ni  mucho  menos  los  escritores  de pe.
riÓdicosdjarios  que estampan  ensus  columnas  noticias  y
juicios  tan  estupendos  sobre  buques  de guerra.

Si,  por  ejemplo,  se  trata  de  velocidades  en  los  llama.
dosá  ser  más  rápidos  buques  del  mundo,  los  torpederos,
nohay  periódico  alguno  que  se  fije  cómo  y  cuándo  se
han  obtenido  las  grandes  velocidades,  á  qué  causas  obe.
decen  y cudies  son los  medios  empleados  para  alcanzar
las.  Toda  la inmensa  cadena  de.progresos,  estudios,  tra
bajos,  capitales  empleados  para  pasar  de. los  19 á  25 ‘/

‘nudos  de  velocidad,  es  perfectamente  desconocido,  y esta
iguorancia  es la  verdadera  causa  determinante  de tantas
y  tan  injustas  censuras.  -

Para  que  el,  ya  célebre  en  el  mundo,  constructor  de
torpederos,  Mr.  Normand  del  Havre,  haya  podido  llegar
en  sus  construcciones  desde  20 á  25 3)4  nudos  de andar,  ha
sido  necesario  que lievara  una  variación  radical  á la cons

•  trucción  de los  cascos  y  de las máquinas.
El  acero  dulce  que  servía  para  la  construcción  de los

•  primeros  torpederos,  es  decir,  el émpleado  por  Mr.  Nor
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mand  para  l  fábrica  del torpedero  francés  núm.  l0,  que
mide  34 m. de eslora,  3,50 de manga  y  con 53ts.,093 de des
plazamiento  y  andaba  20,49 nudos  por  hora,  tiene  las  ca
racterísticas  siguientes:

Carga  máxima  de  ruptura,  R  =  42 kg.
Alargamiento  correspondiente  á  esta  carga  máxima,

A  =  31,2 por  100.
Elasticidad,  E  =  25 kg.
Para  que  el torpedero  Forban,  construído  por  el  mismo,

Mr.  Normand  del Havre,  alcanzara  29  nudos  de  velo-.
cidad,  ha  sido  necesario  emplear  en  su  caséo  el  acero
semiduro,  cuyas  características  son:

R=55á60kg.
A  =  21 por  100 y
E=3lkg.

La  cubierta  de este  buque,  sus  mamparos,  baos  y  ots
piezas  son  de una  aleación  de  aluminio  y  cobre,  cuyas
características  son: R  =  28kg.,  A  =  5 por  100 y E  =  5kg..,’
siendo  su  densidad  2,98, en  tanto  que  la  del  acero  es  7,8,.
es  decir,  casi  /. del peso  del material  empleado  en el  pri- , .  -

mero.  .

En  cuanto  al  casco  y máquinas  bastará  decir  que se  ha
llegado  á un  límite  tal  de ligereza  en  el  peso,  que  parece’
materialmente  imposible  pasar  adelante  sin  peligro  de.
ruptura  y  de  enormes  averías.

Las  máquinas  de los  vapores  transatlánticos  hoy  exis
tentes  arrojan  un  peso’ de 230 á 240 kg.  por  caballo  de va
por;  los recientemente  construídos  Campcznia y  Lucnia
tienen  máquinas  cuyo  peso es  de  200 kg.  por  caballo.

Las  máquinas  de los cruceros  tipo Reina  Regente  y los,
recientemente  construidos  en  Bilbao  no  exceden  de  140
kilogramos  por  caballo;  los  cruceros  en  construcción  en
Inglaterra,  en  Francia  y aun  en Ttalia, apenas  arrojan  sus
máquinas  un  peso’ (le 100 kg.  por  caballo  de  vapor,  y en
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:•  los ‘modernos  torpederos  franceses  se  ha  llegado  á .obte
nér  23 kg.  por  cada  caballo  de vapor.

Se  comprende  fácilmente  que  para  alcanzar.  estas  re
ducciones  en  peso ha  sido necesario  disminuir  el  espesor
de  los metales  empleados  en  la  construcción,  y  como al
mismo  tiempo  se perseguía  el principal  objeto,  ó sea el de
grán  velocidad,  se  han  aumentado,  por  modo  extraordi
nario,  las revoluciones  del propulsor.

El  acorazddo  francés  A mira!  Duperré,  contruído
h879,  tiene  de peso en  sus  máquinas  171,7 kg.  por  ca
1l.1o  de vapor,  y su. hélice  da 77 revoluciones  por  minuto,
3lSarclegna,  italiano,  puesta  la  quilla  en  1888, lleva
máquinas  con .80,8 kg.  por  caballo  y  con  120 revoluciones
en  el,propulsor.

‘ElMontebello,  cazatorpedero  italiano,  también  de 1888,
pesan  sus  máquinas  30,1 kg.  por  caballo,  dando  sus  pro
pulsores  400 revoluciones  por  minuto,  en  tanto  que  el  Ve
¡oce,  torpedero  francés  de  1891, lleva máquinas  que pesan25,46  kg.  y 500 revoluciones  por  minuto.

:Estas  ligeras  indicaciones  parécennos  suficientes  para

çpicar  la  frecuencia  de averías  en  las  máquinas  de los
modernos  buques  de guerra,  y,  por  consiguiente,  la nece

siiad  dé su  reparación,  pues  si  á  la  reducción  de  espeso
res  se  añade  el aumento  de revoluciones,  resultará  siem
pun  aumento  de  trabajo  con  materiales  más  débiles.

Y  téngase  presente  que,  de  intento,,  hemos  citado  tipos

ae’buques  extranjeros  para  que  no  pueda  decirse  que  los

fabricados  en España  ó  construidos  para  ella  acusaban
una  debilidad  en  sus  materiales  componentes  superior  á
los  de igual  clase  de las  Marinas  militares  de otras poten
cÍas  navales.

El  modo y forma  de ser  del  material  flotante  moderno

 ‘de gran  costo y  escasa  vida,  demanda  gran  cuidado  yI’srnero  en su  manejo,  y  cada  año,  cada  día,  se llevan per

:fecciones  á  la  construcción,  al  armamento,  á  las veloci.

dades  y  hasta  á  las  condiciones  especiales  de  cada  tipo
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que,  en realidad  de verdad,  inutilizan  hoy  lo  que  se fa
bricó  ayer.

No  debe,  pues,  causar  sorpresa  que  nuestros  buques
hagan  averías  ni resulten  antiguos  hoy  los  proyectados
hace  tres  ó cuatro  años.

La  fiebre  de  construcciones  es intensa.
Hace  muy  pocos  años  que  Inglaterra  creyó  tener  el

mejor  tipo  de buque  acorazado  con  sus  dos  Centurión  y
Barflei.ir,  de 11.000 toneladas;  poco  después  entendió  lle
var  una  perfección  á  su flota  con los  modernos  de 14,150
toneladas  Royal  Sobereing,  .pyal  Oack  seis  hermanos
más  que  han  resultado  perfecimente  inútiles  para  la mar
y  para  la  guerra.  Hoy  persigue  igual  ideal  con  los Ma
gestic  y  Magnificence,  en cuya  construcción  experimen
tará,  tal  vez,  iguales  decepciones  é idénticos  desengaños;
pero  se  observa  que  aquel  pueblo  y  aquella  prensa,  más
sensata  de suyo,  no  llevan  sus  censuras  hasta  el  extremo
que  desgraciadamente  se  advierte  en  España.

No  dudamos  que  tal  vez en España  pudieran  encontrar-
se  descuidos  y  complacencias  en  la  Administración  de
Marina;  que pudieran  llevarse  economías  á  lo que  existe;
que,  tal  vez,  por  ausencia  de celo y falta  de previsión,  se
hayan  hecho gastos  inútiles;  pero  rehusamos  por  modo
serio  asociarnos  al  coro  que  censura  sin  piedad  y,  lo que
es  más  triste  aún,  sin  conocimiento  de lo  que  hace,  ce
diendo  tal  vez á  impulsos  de  bastardos  despechos.

La  Marina  moderna  es  cara,  muy  cara;  en  todas partes
se  han  recibido  desengaños  y decepciones;  Inglaterra  ha
gastado  un  dineral  inmenso  y  no  ha  alcanzado  el  ideal

•  que  perseguía.
En  el pasado  año  de 1893 creyó  tener  13 cañoneros  con 19

ó  20 nudos  de andar,  y  en sus  grandes  maniobras  navales
apenas  obtuvieron  16 nudos  de marcha  a costa  de enroje
cer  sus  chimeneas  y  de grandes  averías  en sus  máquinas;
Francia  aspira  á  tener  veloces  acorazados  y  sólo alcanza
16  ó 17 nudos  en  los  de reciente  construcción;  Rusia,  Ale.
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mania  é Italia  no  dejan  de  sufrir  a1gitn qubranto  en  las
esperanzas  de sus  buques  nuevos.             . .  .  .

El  mal  esta  en que  sé  persigue  una  alianza  irrealizable         .

entre  la  velocidad  del  buque,  el trabajo  de mtquina  y  la
resistencia  de  materiales,  y  si  pudiéramos  llegar   una

estadística  verdad  de los  capitales  consumido  y  los  re
sultados  obtenidos,  no  sería  seguramente  Espaíla  la  que

proporcionalmente  hubiera  hecho  mayores  gastos.
.         .  ,.  



UNION, CJENCIA Y  PRUDENCIA

Con  yerdad-  amargura  tomamos  la  plima  para  ocu
parnos  de  la marcha  que  sigue  la  Asociación  de  Capita
nes  y Oficiales de la  Marina  mercante,  y  conste  que  es
cribimos  estas  líneas  á  pesar  nuestro,  obligados  por
varios  compañeros  que  desean  saber  nuestra  opinión res
pecto  á  la  conducta  de  tan  importante  Sociedad,  y  aun
más  nos  piden en varias  cartas  que  obran  en  nuestro  po
der:  que  declaremos  públicamente  si  estamos  conformes
con  alguno  de los  últimos  actos  de  la  misma,  pues  se  ha
supuesto  que habíamos  sido  nosotros  los  iniciadores  de
aquéllos,  lo que  no es  cierto,  primero,  por  teñer  la  Aso
ciación  una  Junta  Directiva,  compuesta  de  compañeros
ilustrados  lo suficiente  para  tener  criterio  propio,  y  se
gundo,  porque  no  estamos  conformes  con  alguno  de los
actos  á  que  nos  referimos.

Estando  en movilidad  continua  la  mayoría  de nuestros
compañeros  á  causa  de  la  profesión  que  ejercen,  y  en la
imposibilidad  de  contestar  particularmente  A todos  los
que  nos  han  honrado  pidiendo  nuestra  humilde  opinión,
hemos  creído  que  el  camino  más  práctico  era  contestar
por  medio  de las columnas  de la  Revista  de  Navegación
y  Comercio,  que  por  su mucha  circulación  casi  podemos
decir  que  es  el órgano  oficial  del  personal  de nuestra  Ma
rina  mercante,  pues  así  es  fácil que  llegue  A conocimien
to  denuestros  compañeros  lo que  opinamos  acerca  de  la
marcha  d  la  Asociación  que  tanto  nos interesa.

Sabido  es  que la  Asociación  de Capitanes  y  Oficiales  de
la  Marina  mercante,  desde  sus  principios,  tomó  un  vuelo
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‘tan  grande,  que  dejó  pasmados  á  sus  mismos  iniciadores
que,  en verdad,  debieron  verse  perturbados  ante  la  gran
deza  de  su misma  obra,  y no  es  de extrañar  que se  come
tieran  descuidos  y aun  errores  propios  de la  poca  prácti.
ca  y  acumulación  de trabajo.  ..  -

Si  nuestra  clase  profesional  respondió  al  instante  al
•  llamamiento  de  unión  dado  por  los  organizadores  de la

nueva  Asociación,  fu  porque  todos  sentíamos  como  sen
timos  la  necesidad  de unirnos  para  ser  fuertes  para  tener

Çra  representación  ep  este  palenque  de  ra  luchapor
la,  vçja,.  en  donde  no  campean  ya  las  individualidads
ysí  solment  las  colestividades  que  representan  la fuer.

•  zaarnbiañdo  las costumbres  y modo de  ser  de los  pue
bio  ya pór  evolución  pacífica  como  por  revolucióntre
menda.  Todos  sabemos  cuán  espeluznante  se presenta  en
nestros  tiempos  el problema  sociál, preñado  de crímenes
y1  horrores,  debidos  ciertamente  á  la  asociación,  pues ja-

•  1nás. lás individualidades  hubieran  levaptado  cabeza,  de
‘bjndpse  quizá  á  la  lucha.entre.  los  municipios  y  brazos

pppuares  contra  el feudalismo  en  tiempos  ya  antiguos  el
fundamento  del espíritu  de unión  ó  asociación  que  infor
ma  la  sociedad  actual

Pero  así  como la asociación  es símbolo de fuerza  y fuen
.,te;4c,beneficios  muy  legítimos,  también  es. fácil  que caiga
,n  errores  funestos  si no  la  guía  la  necesaria  ilustración

•  y,amor  al prójimq  ó. caridad  cristiana.  Tristes  ejemplós
tenemos  de esto.  Así  vemos  cómo  asociaciones  que  pu
dieran  haber  llevado  el  bienestar  de sus  miembros  enca
rriladas’conforme,  ahora  se  arrastran  por  el  lodo  de las

‘pasiones  y de los  crímenes.
-  ¿‘La Asociación  de capitanes  y  Oficiales  de  la  Marina

•  .  mercante  no  puede  ser  ciertamente  excepción   la  regla
géneral.  Si  preside  sus  actos  un,  espíritu  de ‘verdadero

•   progreso  se  desarrollará  robusta  y  proporcionará  á  sus
asociados  grandes  beneficios:  Recuerden  nuestros  compa
fieros  las anteriores  tentativas  para  poder  reunirnos  en
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corporación;  recuerden  las  causas  que  motivaron  la
destrucción  de. aquellos  conatos  de unin,  la  muerte  de.
aquellas  asociaciones  que  no  pasaron  nunca  del estado
embrionario,  y’verán  ue  por  más  que  el  programa  de
todas  fué  igual,  fué  el  mismo que  el  de  la  actual  Aso.
ciación,  pues  no  puede  haber  otro,  no  obstante  grandes
errores  y  aun  mayores  ambiciones  de  orden.  mezquino.
dieron  al  garete  con  las nobles  aspiraciones  de los fund.
dores.

Nuestra  carrera  es  muy  distinta  de las otras  clases  so
ciales  para  los  fines  de  la  asociación.  Compuesta  de  un
personal  sin residencia  fija,  ausente  del hogar  de la  fami
lia,  á  veces  por  muchos  años  seguidos,  sólo  le  anima,  1.
ambición  de ganar  un  pequeño  caudal  para  volver  al laçlQ
de  los seres  queridos,  no  cuidándose  más  que  del  cumpli-..
miento  de su  deber.  Este  es  el motivo  por  qué  el personal
marítimo  es  explotado  por  todos.

Todos  los  jornaleros  han  conseguido  disminución  de.
trabajo  y  aumento  de salario;  para  el  hombre  de mar  no
existe  la  virgen  de las  ocho horas,  y  en vez  de  aumento,,
sus  salarios  y privilegios  han  sufrido  no  poca  merma.

Al  hombre  de mar  se le  explota  en la  certeza  que  no  se
defenderá,  porque  le  falta  la  fuerza  de  la  asociación,  y
sólo  así  se  comprende  que  salgan  á  la  mar  buques  podri
dos  y  con.la  despensa  casi  vacía,  y  pilotos  ganando  un
salario  de  100 pesetas  mensuales.  Sólo  la  falta  de  unión
hace  posible  que  cuando  un  buque  se pierde  todo  el  mun
do  cobra  gracias  al  seguro;  sólo  los  infelices  tripulantes
dejan  de  cobrar  los  salarios  ganados  en travesías  cuyos
fletes  cobró  ya  el  armador.  Sólo á  nuestra. desidia  se debe
qué  el Ministerio  de  Marina,  bajo  un  manto  de  aparente
protección,  nos deje en un  abandono  irritante,  mantenien
do  la  ignorancia  de  nuestra  clase  y  humillándola  con  fre
cuencia  y  de una  manera  pública.

La  asociación  se  imponía  á nuestra  sufrida  clase.  Y he

aquí  el  motiyo  por  qué. á  la  primera  noticia  que  se  tuvo
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d’que  en  Bilbao nacía  un  centro  de  unión,  al  momento

:acudieron  las  adhesiones  de todos  los  compañeros.
Pero,  Ó  mucho  nos  engañamos,  Ó la  principal.idea  que

presidió  á los fundadores  de la  Asociación  de  Capitanes
y  Oficiales  de la Marina  mercante  fué la  de  Montepío  ó

de  socorros  mutuos  entre  los  asociados.  Nosotros. en  este

punto  opinamos  de  distinta  manera.  Bueno  es  el socorro

mutuo;  necesidad  imperante  que  se  auxilie  al  compañerodesgraciado;  pero  en estós  momentos  históricos,  momen

tós  de regeneración  de nuestra  clase,  opinamos  que todas
nuestras  energías,  todos  nuestros  recursos  han  de din
girse  á  un  solo fin, y  es  el luchar  sin  tregua  para  que se
nos  otorguen  todas  las  reformas  y  condiciones  que  nos
colóquen  al  nivel  que nos corresponde  como carrera  cien
tffia.  .  .  .  .

:...Todos  nuestros  recursos,  todas  nuestras  energías,  han

de  aunarse  para  redtctar  un  acta  de la  Marina  mercante
ygestionar  su  aprobaciónpor  medio  de  los  Senadores  y
‘Diputados  amigos,  que,  ciertamente,  no  faltarán  cuando
llegueel  caso.  .  .

Todos  nuestros  trabajos  han  de  dirigirs  á  colocarnos

en  situación  digna  é  independiente  entre  navieros  y  ma-
•  rinos  militares;  buenos  amigos  son  todos  ellos,  pues los
primeros  nos confían  sus capitales  y  los segundos  nos  de

fienden;  pero  nada  de  humillaciones  rastreras,  nada  de
ceder  nuestros  derechos,  pero  tampoco  nada  de  ofender-
les  y  nada  de querer  imponernos  tontamente  sin lógica  ni

razón.  •  .  .  .  ...    ..

Confesemos  ue  si. muchos  navieros  han  abusado  de
nosotros,  nadie  más  que nosotros  tiene  la  culpa.  Para  ser
naviero  no  se  necesita  ser  ilustrado,  teniendo  dinero  bas
ta,  cualquier  patán  puede  ser  naviero;  pero  para  ser  Pilo

to  se  exige  un  título  académico  que  significa,  ó  al  menos
debe  significar,  educación  é ilustración.  Y  bien  sabemos
que  los mismos  Pilotos  son la causa  de que salgan  á la mar
buques  mal  habilitados,  ganando  ellos míseros  sueldos.
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En  nuestra  carrera  sólo  habrá  perfecta  unión  cuando
haya  perfecta  homogeneidad.  Pero  ésta  no  podrá  haber
la  mientras  salgan  dela  Escuela  de Náutica  de Barcelona
y  de alguna.  otra  jóvenes  bien  educados  é  ilustrados  y
tengan  que  codearse  con  marineros  que  por sistemas  ni
¡agrosos  salen  de otras  Escuelas  de Náutica.  con  sus  cei
tificados  de estudios  en regla.  Los  primeros,  por  sus  c,on
diciones  de  ilustración,  son  caballeros  que  quieren  y
necesitan  vivir  en buena  sociedad,  ganando  salarios  co
rrespondientes  á sus  necesidades.  Los segundos,  hombres
de  clase  humilde,  sin  necesidades,  por  no  exigirlas  sq
condiciones  físicas  y morales,  no  comprenden  la  impor
tancia  de su misión,  y para  ellos es beneficio un salario  e
100 pesetas  que  de marinero  no  ganarían,  y admitiendo  y
rebajándose  á  toda  imposición  absurda  de  los  armado
res,quizá  propuesta  por  ellos  mismos,  creyendo  así  con
quistarse  más las  simpatías  de sus  arnos,  que  por  tontos
que  sean  no lo son tanto  que no  conozcan  la trama  de ttn
burdo  paño.  Y así  no  es  extraño  que  un  conocido naviero
nos  dijera  una  vez que  no quería  Capitanes  ilustrados  por
no  comprenderlos.  Y  tampoco  es extraño  que  otro  cono
cido  naviero  busque  para  Capitanes  de sus  buques  á hijos
de  la  provincia  de Alicante,  en donde  parece  que hay  una
fábrica  de Pilotos  que  no  es  escrupulosa  ni en  la  materia
prima  ni  en el  tejido.

La  navegación  de vapor,  particularmente  la transatián
tila,  ha  nivelado  algo  esta  desigualdad,  pues  los  Pilotos
en  ella  han  tenido  que  ilustrarse  y  adquirir  hábitos  de
buena  sociedad  por  tener  que  alternar  con  numeroso  pa.
saje.  Entiéndase  que nos  referimos  á los  Pilotos  de  aque
ha  procedencia  á  que  nos  referíamos  en  el párrafo  an
tenor.  .

Por  todos  estos  motivos  es nuestro  modo de pensar,  que
no  tan  solamente  la  clase  náutica,  sino  que  toda  la  Mari
na  mercante,  necesita  una  nueva  legislación  que  la  eleve
al  lugar  que  debe  tener  en  el  concierto  general  del pro.
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•    greso.  Este  no  permite  la  inercia,  el  movimiento  es  con-
•     dición precisa  de la  vida;  por  consiguiente,  debemos  es-

•   forzarnos  en imprimir  este  ‘movimiento  de  progreso  ‘á la
•   Marina  mercante,  á pesar  de  todos  los  rozamientos  que

la  tienen  hoy  poco  menos  que  parada.
•  -  Es  preciso  que  entendamos  también  que  nuestros  inte

reses  estin  en  íntima.  unión  con  los  de  los  navieros,  y
nunca  nuestra  Asociación  será  robusta  si sólo  nos  con-

•     cretamos  á  nuestras  necesidades  que  quedan  incluidas
•    aquí,  en el  salario  y en  el  Montepío.  Nuestra  Asociación

ha  de ser  análoga  á las  que  tienen  los  Ingenieros,  los Ar
-quitectos  y  todas  las  carreras;  hade  ser  centro  de  lucha
ante  todo,  pues  luchando  se  vive,  dejando  como párte  se-

•    cundaria  el Montepío.  Para  gozar  de los  beneficios  de la
paz  precisa  conquistar  ésta  combatiendo.
La’  Asociacídn  de Capitanes  y  Oficiales  de la  Marina

•   mercante,  hay  que  confesar,  y  merece  elogios  por  su  no
ble  ambición,  ha principiado  ya  la lucha,  pero  de una  ma
nera  ‘deficiente.  Mucho le  debemos  con  haber  conseguido
que  las  lineas  de vapores  con  bandera  española  que  na
vegan  entre  Liverpool  y  nuestras  Antillas  paguen  á  los
‘tripulantes  españoles  en  libras;  es  este,, un  triunfo  ‘muy
grande  y  que  fué llevado  con  buen  tacto  (1).
‘‘Pero  después  tomó  dos  acuerdos,  desastroso  uno  é  in
conveniente  el otro.  Fué  el  primero,  que  es  el  que  ha mo

(1)  Parece  que  los  naviros  espaííoles  de Liverpool  tratan  otra  vez  de perju
dicarnos.  Segón  noticias  que  tenemos,  salió  de  aqueí  puerto  inglés  para Santan
dçr  un  Sr.  Miguel  Bilbao,  mayordomo  que  fué  de  los  vapores  Serra,  llevando  la
representación  de ‘los  señores  Larrínaga  y  C..  para  contratar  las  tripulaciones
españolas  para  sus  buques,  que  tienen  por  punto  de  salida  á  Liverpool;  luego  es
tén  pocas  horas  en puerto  español  del  Cantábrico  y  hacen  su  mayor  estancia  en
los  puertos  americanos,  en  los  que  los  marineros  ganan  80  pesoi  El  objeto  de
‘firmar  las  contratas  en puerto  español  es  señalar  los  sueldos  en  pesetas,  des
pués  de tantos  años  como  se  ha  cobrado  en  libras  esterlinas,  ,y  además  se  seña-
lan  los  sueldos  que  rigen  en  Santander  coii  gran  daño  de  los  tripulantes,  que  no
tao  sólo  ganan  un  sueldo  mitad  del  que Corresponde  í  los  mares  en  que  navegan,
sino  que  sufren  un  qebranto  de  un  20 por  100 por  el  cambio  de moneda.,

Los  moralistas  tienen  más  que  aprender  en  la  conducta  de  los  tratantes  de
raza  blanca  que  no’, en  la  de  los  famosos  negreros.  • “  ‘  ‘  -
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tivado  las  quejas  de  algunos  compañeros  de profesión,  el
haber  dirigido  la  Junta  Directiva  de la  Asociación  una
circular  á las  casas  navieras  disponiendo  qüe  se pagaran
á  los Oficiales náuticos  de los  buques  las  horas  extraordi
nanas  de trabajo  en puerto,  con  motivo  de la carga  y des’
carga,  tal  como se acostumbra  con  las brigadas  ó  collas
de  estivadores.                            -

Declaramos  en  este  escrito,  como lo hicimos  á  su  tiem
po  en carta  á  la  Junta  Directiva,  que  no  aprobábamos
este  acuerdo  y  menos  la  forma  como se llevó  á cabo,  ne
gándonos  á gestionarla  cerca  de los navieros  de  Barcelo
na,  que,  hablando  de  él  amistosamente,  lo  extrañaron
mucho,  pues no  favorece  á  los náuticos  como se pretende
y  tiene  un  sabor  de imposición  ridícula  por  no tener  fuer
za  ejecutiva.                  -‘

¿Qué  autoridad  tiene  la  Asociación  para  tomar  un  tal
acuerdo,  y  luego  enviarlo  como  un  ultimátum  á  los’na
vieros?

¿Es  fuerte  la  Asociación  para  promover  una  huelga  ge
neral  de nuestra  clase,  único  medio  legal  para  óonseguir
lo  que  pide  en la  circular?  Creemos  que  dista  mucho  de,
ello.  Y  si es  así,  ¿qué medios  tiene  para  llevar  á  la  prácti
ca  su  autocrático  ordeno y  mando?

Además  de la  imposibidad  de obligar  á  los armadores  á
que  paguenplus  de salarios  que  no  rezan  en  las  contra
tas,  hay  que  confesar  que  el remedio  que  propone  la  Aso  -

ciación  no nos  da mucho  lustre,  pues  esto  de  cobrar  al
guna  pesetilla  por  horas  extraordinarias  de  trabajo  en
puerto  es  compararnos  en  cierto  modo  con  la  gente  de
blusa,  cón los  estivadoreS.  El  fin podrá  ser laudable,  pero’
la  forma  es  desastrosa.

Aquí  tenemos  ya  la  necesidad  que  hemos  apuntado  en
anteriores  líneas  de  estudiar  un  acta  de  la  Marina  mer-.
cante  que  abrace  todos  los extremos  de personal  y  mate
rial,  pues todo  ello  forma  un  conjunto  armónico  detraba
zón  tan  íntima,  que  la  falta  de  uno  de  sus  elementos
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constituye  una  verdadera  amputación.  La  Asociación,  en
la  circular  que  comentamos,  pide  el  plus  de  salario  sola

mente’  paralos  Oficia’es náuticos.  Nos perdonará  la  Jun
•  ‘,.:,.,  ‘ta.Directiva  que  la digamos  que ha’sido muy egoísta  en no

‘acordarse  de los demás  tripulantes  que  trabajan  también
en  horas  extraordinarias  sin  lucro  alguno;  entendemos
que  la  petición  debiera  haber  sido  para  toda  ‘ la  tripula
.ción,.y  seguramente  hubiera  llevado  en sí  mayor  autori
ciad;  esto  aparte  de la  forma  en que se’ha  hecho.

Algunos  compañeros  nos  han  pedido  que  publicáramos
en: la  Revista  ‘de Navegación  y  Comercio  cartas  que  nos
han  dirigido  referentes  á  este  asunto;  pero  .todas’ellas
respiran  tanta  dureza  y pesimismci,  que  nos  perdonarán
no:les  complazcamos  en beneficio  de todos.  Hemos optado

‘por  hacernos  cargo  de sus  quejas  y  en  representación  de
todos  escribir  estas  líneas’ de protesta  contra  un  acto  que

•  nosha  desautorizado  ante  los  navieros.  Y  hemos  preferi.
do  seguir  este  camino,  pues si reprobamos  la  circular  que
lamentamos,  estofo  significa  que  desmayemos  en  el  ca
minaemprendido,  muy,al  contrario,  es  preciso  corregir
el  paso  que  hemos  dado  en  falso,  y  que ‘nos sirva  de es

carmiento  paraténer  más  prudencia  en  lo  sucesivo,  no
siendo  impresionables  y  madurando  mejor  los  acuerdos

que  se  tomen.’’  ‘

•  •‘  •  Debemos  prestar  todo nuestro  apoyo  á la  Junta  Directi.
va  para  que  tenga  toda  la  autoridad  debida  en el  gobier

•  ‘  no  de la  Asociación,  y  si en ella  hay  algún  elemento  que
no  conviene,  corno  se  nos- asegura  en dos cartas  distintas,

no  hay  que  amilanarse  por  ello;  la  Asociación  es  árbol
robusto  de que  caerán  podridas  las  frutas  que  no  sean
sanas.  ,,  ‘  “

El  segundo  acuerdo  fué  dirigirse  á  las  Comandancias
de  Marina,  recordándolas  la  legislación  vigente  acerca
del  embarque  de  Pilotos  en buques  de  cabotaje.  Aplaudí-

•  ‘   mos  también  la buena  idea que  guió  á  la Junta  Directiva,
pero  es  preciso  ‘que tenga  en  éuenta  que  la  Asociación  no
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tiene  ningún  carácter  oficial  para  dirigirse  por  medio  de
oficio  á centros  oficiales  como  son  las Comandancias  de
Marina,  recordándolas  sus  deberes.  De aquí  ha  resultado
que  la  Junta  Directiva  haya  sido puesta  en  ridículo,  sin
hacerse  caso  del contenido  de la petición.  Por  este  motivo
hemos  dicho  antes,  que  estç  documento  dirigido  á  las
Comandancias  de  Marina  había  sido inconveniente.

La  Asociación  tiene  el  derecho  de recurrir  en  queja  á
la  superioridad  contra  las  Comandancias  de Marina  que
falten;  pero  nó  tiene  ninguna  autoridad  para  tomar  la
palmeta  de magíster,  recordando  el  cumplimiento  de  de
beres  á superiores  jerárquicos  nuestros.

Resumiendo:  es  nuestra  opinión  que lo que más  interesa
es  el  estudio  y  redacción  de un  acta  de  la  Marina  mer
cante,  discutida  luego  en  un  Congreso  de  marinos  y  na
vieros,  y presentada  por  fin al  Congreso  para  conseguir
que  sea  ley.  Y esto  sólo  lo alcanzaremos  con la  unión,  la
ciencia  y la prudencia.

JosÉ  RICART  GIRALT.

Barcelona  13 de Octubre  de  1894.
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•  doc  y  veitjcatro  minutós  e  la  mañan  del  10

de  Julio  ultimo,  sufrió  Constantinopla  y  sus  alredores  los

erectos  de  un  gran  fenómeno  sefsmic’o:de  dislocaciór.

;ffres..  fuertes  sacudidas  determinaron  la  casi  totalidad

I1os  desastres  observados.  La.  primei-a  fiié.  prec.edida,

çiprate  uno  ó  dos  segindos,  de  un  fuerte  ruido  subterrá

ne6;  fué  horizontal  r  la  más  débil  de  las.  tres;  nó  produjo

ningún  perjuicio  apreciable;  su  duraçión  fué  de  cuatro  ó

cinco  s:egundos,  aumentando  progresivamente  de  intensi

dad.  La  segunda,  que  se  produjo  inmédiatamente  después

la  primera,’  fué  muy  violenta  y  prolongada,  durando

de’  ocho  ‘  nueve  segundos;  fu  vertical  y  rotatorÍa,  aü-

mentando  gradualmente  de  intenSidad)  y  produjo  casi  to-

dos  los  desastres4importantes;  como’la  anterior  fué  aom’

paflada  del  mismo  ruido  subterráneo.  La  tercera,  q:ue  si

guió  inmediatamente  á  la  segunda’,  fué  ondulatoria  y

hbrizontal  á  su  terminació.n;.  durante  la  mayor  parte  del.

tiempo  el  suelo  oscilaba  comó’  las’olas.del  mar;  fu  más

,débil  que  la  segunda,  duró.  circo:  segúndos  y  él  mismo

ruido  subterráneo  la  acom’pafió.  La  duración  total  de  las

tre.sucudidas,  que’  las’  sep’artron  inervitlos.  de  :tiemp’o

$  muy  corto,  fué  de  diez  y  siete  á  diez  y  ocho  segundos.  Las

trés.rüvieron  la  misma  dirección  en’todos  los  pntbs  dé

(1)  Cornpte  Reiidus,.3  p(ft   ‘  ‘  .
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epicentro  N. -E.  - S. -W.,  con  variaciones  de muy  pocos
grados  á  uno  ú otro  lado  de esta  dirección.

Reuniendo  las  observaciones  que  se  han  podido  hacer
sobre  el terreno,  los despachos  oficials  y un gran  número
de  datos:  y  noticias  fidedignas,  se ha  podido  formar  idea
exacta  de la extensión  é intensidad  del fenómeno  en los di
ferentes  lugares  y trazar  las  curvas  isoseísmiccis.

Estas  curvas  separan  la superficie  de la  tierra  en zonas
distintas.  La  primera,  que  constituye  el epicentro,  com
prende  los  lugares  más  castigados  en donde las  construc
ciones  sólidas se  hundieron.  Esta  zona  epicéntrica,  afecta,
como  de  ordinario,  la forma  de una  elipse  muy alargada,
cuyo  eje mayor  de  175 km.,  se  extiende  desde Tchataitz
hasta  Ada-bazar,  á  lo largo  del golfo Nicomedia  (Ismid);
el  eje  menor,  de 39 km.  de largo,  está  comprendido  entre
Katirly  y Maltépé,  en la  desembocadura  de  dicho  golfo.
La  dirección  de las  sacudidas  fué  próximamente  perpen
dicular  al  eje  mayor  del  epicentro.

La  segunda  zona,  en  la  cual  algunas  viviendas  mal
construidas  fueron  las únicas  que  s  derribaron,  y en  la
que  la  mayor  parte  de  las  casas  sufrieron  pequeños  des
perfectos,  está  limitada  por  la  isoseísmica  qué  pasa  por
Tchurlu,  Rodosto,  Mudania,  Akhissar,  Skutari  y Derkos;
afecta  también  la  forma  elíptica,  cuyo  eje  mayor  tiene
248 km. y  el  menor  74.

La  tercera  zona,  en la  que  el fenómeno  fué  fuerte,  prp’
no  hizo  más  que  desplazar  algunos  objetos  movibles,
afecta  también  la  forma  de  utia  gran  elipse  con  ejes  de
354 y  175 km.  Está  limitada  por  una isoseísmica  que  pasa
por  Pandçrma  y  Karakey,  cerca  de Biletzik.

La  cuarta  zona,  que  se  extiende  hasta  Bucharest,  Ja
nina,  Eveta,  Grecia,  Konia  y  una  gran  parte  de  la Tur
quía  asiática,,  comprende  los países  en donde el terremoto
fué  más  6 menos  débil,  sensible  á  la observación  directa)
pero  que  no  produjo  deterioro  alguno.  .

En  las  localidades  comprendidas  en  el  epicentro,  las
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pérdidas  materiales  fueron  considerables  y hubo  muchas
víctimas  entre  muertos  y  heridos.  Muchas  casas  fueron
casi  completamente  hundidas,  todas  más  ó  menos  cuar
teadas  y  no quedó  una  sin  deterioro.  En  Stambul,  el  de
sastre  fué  considerable  bajo  todos  puntos  de  vista,  que
dando  el  gran. bazar  convertido  en un  montón  de ruinas.
El  máximo  del fenómeno  tuvo  lugar  en las  islas  de Halki
y  de A.ntigoni.  .

La  constitución  geológica  del suelo  contribuyó  .  agra

var  los desastres  en algunas  localidades.  La  mitad  de la
:‘población  de  Katirly,  edificada  sobre un  suelo  movedizo

fuédestruída,  mientras  que  la  otra  mitad,  cimentada  so
bre  un  suelo  más  sólido,  permaneció  intacta.
1. Los  desastres  de  este  -terremoto  fueron  aún  aumenta-
dos  por  la  antigüedad  de  las  construcciones  de  piedra  y
su  mal  estado,  sobre  todo  en Stambul.  Las  construcciones
de  madera  resistieron  mejor,  quedando  casi . en  el  mismo
estado.  Después  de  las  casas  de  madera,  las  que  resis.  .

tieron  mejor  este  fenómeno  fueron  las  de ladrillo.
--En  varios  puntos  del epicentro  se  observó  el movimien

to  rotatorio,  así  como el  vertical.  En  la  islá  Prinkipos

fué  cortada  n  tres  pedazos  por  secciones  horizontales
lá  gran  chimenea  piramidal  de  un  molino,  .habiendQ  gi.
rado  0,05 m.  el pedazo  superior,  algo  menos  el  del  cen
tro  y  aun  menos  el  inferior.  Varios  hechas  de  este  gé

nero  tuvieron  lugar.            . V  .

El  suelo del  epicentro  no  presenta  muchas  grietas.  La
más  importante  de las  observadas  es  la  de -la  aldea  Am.
barly,  edificada  sobre  aluvión.  Esta  grieta  tiene  3 km.  de
longitud,  0,08 m. de aucho  máximo en dirección  E-W.  pa.
ralelamente  á  la  costa,  de- la  que  dista  300 m.  En  Halki
se  abrió  una  fisura  en  el  suelo,;  entre  :Ia Escuela  de Teo
logia  y  la  de  Comercio,  de  200 m. de  largo,  en  el senti
do  N-W.-S.-E.  En  Potrí  se  observaron  también  grietas  -

paralelas  á la  orilla,  dirigidas  N.-S.,  teniendo  la  mts  im
portante  200 m.  de largo  y 0,06 de  ancho.  -  .

_-
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El  cable  KartalDardanelos  se  cortó  or  varios  ftios,
y  cuando  se recógió  alguos  días  después,  se  vió  que  lás

secciones  eran  limpias  como si  se  hitbi’eran  cortado  con
un  cuchillo;  .

También  afectó  este  terremoto  1 lits fuiites  y los pozos.
Se  observó  lgunas  horas  después  de] fenómeno  que  lo
nanantiales.  termales  Koüry  Valova  cesaon  de  brotar
hasta  la  noche,  pero  no  varió  ni  la  calidad  del  agua  nisu
temperatura;’  que es  de 72° .  ‘Eii  Ambarty  fttltó  el agua
de  Id fueñte,  y  al  voléi  media  hora  después  delfenóme
no,  apareció  turbia,  y así  permaheció  düránte  dos horas.
En  Katirly  tbdas  las  fuentes  doblaron  sú  caudal  durante
diez  días,  volviendo  luego á  su  estado normal,  y en Saint
Kyriaki  volvió  á  manar  la  fuente  llamada  Agiasma,  que
hacía  bastdnte  tiempo  se había  sdcado.

El  agua  del  mar  se  agitó  violentameñte  A lo  laigo  de
todd  el litoral  epicéntrico.  En algunos  lugaies  la  mar  em
pezó  por  retirarse  unos  200 m., volviendo  después  de al-.
gunas  oscilacidns  A su  estAdo normAl,  y  en un  gran  ni
mero  de ellos  se  observó  que  la  mar  herv-ía  durante  el.
terrdmoto.  .En  Galata  se  notó  que  el suelo  estabá  mucho
más  caliente  que  de ordinario.  De  estas  observaciones  y.
otras  -verificadas  resulta  que  antes ‘y  durante  . el  fenó
meno  hubo  desprendimientos  ó emanacioiíes  de  gases  6
vapores  calientes.  .  .    .  .  .  .  .  .  .      -

A  las  violentas  sacudidas  del  10 de  Julio  siguieron
otras  muchasmenos  -fuertes  el mismo  día  y  el siguidnte.
La  má’fuertes  tuvieronlugar  A las  cdttro  y  diez  miriu-.
tos  -de la  tarde  del 12 de Julio,  que duró  unos dosminutos,
y  A lt  onc  y  ciicuenta  y  ocho  minutos’  de  la  mañana
del  día  18, y las  dos fueron  acompañadas  de  ruido  subte
rráneo  como  las  tres  primeras.  1  -.

Aplicando  el  método  de Dutton  y  Hdyden,  ‘encontró el
autor  d& esta  Memoria  que la  pofundidad  del foco seís
mico  fué  cl  ‘34 km.,  y  M.Lacoinecalculó  estd  misma pro
fundidad  por  la  diferencia  de  las  hóras  de transmisión-dé



TERREMOTO  DE  CONSTANTINOPLA    -     481

•  las  sacudidas-en  distintos  lugares  y encontró  próxima
mente’el  mismo reultado.

Por  medio  de las observaciones  hechas  en Francia,  Ru
sia  y Rumania  se  ha  podido  calcular  la  velocidad  de  pro

Pagaciónde  1-as sauidas  seísmiqas.  Uearon  -.  París  con
una  velóidad  dé  3  kí  or  sgundo   Pavlovsk  con
3,.5-.y-á. ucharest  con  3,6. Para  el. -últimQ.trramo&-de
Locrida  se .encntró  que  la- velocidad  de propagación  ha
bía  sido de  3 km.,  y,  por  lo tanto,  existe  una  concordan

-   cia  interesante.
(-SecIebe  cpnsiderai  com.o..ciertó  que  -un. poco  antes  de
stç  —terremoto se  proçlujeron  seales  precursoras.  -En va
rios  lugares  del  epicentro  se  notó  que  las;  go.ondrina

-  asustadas  abandonaron  sus nidos y se refugiaron  en masa
sobre  los alambres  telegráficos  ó se  elevaron  ..grancles

-*uras  y  no  volvieron  hasta  dspus  de  la  sacudidas.
-lg.unos  minutos  antes  se  observó  que  las  aves  de  corral
-y. otros  animales  trataban  e  huir.  Estos  fenómenos  que
preceden  a los terremotos  deben  atribuirse  á. probables
estremecimientos  del suelo,  y hacen  desear  la-instalación
de  instrumentos  más  sensibles  que puedan  anunciar  estos
Streme,cimjeiitos,  y por  consiguiente  permitn  prever
ls,  fuertes  sacudidas  que  puedan  sucederles.  -.

-‘  ,-  Estudiando  los  distintos  lugares  que  han  sido víctimas
de-este-fenómeno  en  los dos  últimos  años,  tenemos  des
pus-de  Z.ante, Thébes,  luego  la  Locrida,  - posteriormente
Constantinopla  y por  último Sicilia,  los que se  encuentran
-p1óximamente  sobre-una  línea  recta  y .estn  situados  en
una  región  de la superficie  de la  tierra  que ha  sufrido  dis
-locaciones  ó - transformaciones  geológicas  nuy  impor
.tantes.  .  -  .  ..  -  -  -  .  -  -  --  -  -  -

TRADUCIDO  POR  R.  S.



CONCLUSIONES DEL ALMIRANTE VALLÓN
EN  SU  INFORME  OFICIAL  SOBRE  EL  «MAGENTA»

Como  documento  curioso,  traducimos  el  texto  íntegro
de  las conclusiones  del informe  oficial  del Diputado  Almi
rante  Vallón.  Dice  así:

SEÑORES:

Del  conjunto  de  nuestras  observaciones  deducimos  que
el  Magenta  no  es  ni superior  ni  inferiorá  los  demás  aco
razados  modernos  de nuestra  escuadra,  aunque  su  esta
bilidad  en los  calados  de carga  sea  algo  escasa  y estando
el  barco  boyante,  sea  peligrosa.

La  gran  perfección  á  que  se  ha  llegado  en  su repar
timiento  interior  es un  verdadero  peligro  que  no  deja  de
inquietar  á los  constructores,  arrastrados  por  la  opinión,
por  las  órdenes  superiores  y  por  lo que  podemos  llamar
el  progreso  sin  experiencia,  y  de  igual  suerte  sorprende
á  nuestros  Oficiales de Marina  encargados  de resolver  el
complicadísimo  problema  de  la  mejor  utilización  de los
acorazados  modernos  en  las  próximas  contiendas  na
vales.

Es  indudable  que  la  manía  ó moda  de las  construccio
nes  alterosas,  con  gran  acumulación  de artillería,  de las
cuales  el  Magenta  parece  ser  la  última  exageración,  pa
sará  en  breve;  mucho  ha  contribuido  á  este  estado  de
cosas  la  sorpresa  que  nos han  causado  las  construcciones
extranjeras,  adoleciendo  de iguales  defectos  y  ofreciendo
á  la  par  iguales  peligros,  y  creo  llegado  el  momento  de
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«  decirles  a nuestrós  constructores:  ¡deteneos!,  estáis  vos

otros  mismos  asustados  de la  valentía  de  vuestras  obras
módérnas  y  muy  á  punto  de  quebrantar  seriamente  la

•    confianza  que’debéis  inspirar  á  los  llamados  á  servirse
•    de’éllas;  volved  á  construcciones  más  simples,  sencillas  y

niánejablés.
•  El  Comandante,  ‘encerrado  en  su  ‘caseta  blindada,

•   donde  le  obligan  a encastillarse  el  •fuego mortífero  de
la  artillería,  acompañado  solamente  de  algunos  hom

•  bres  elegidos,  se  preocupará  únicamente  del  buen  ma
•njo  de  su  barco;  separado  de  la  dotación  n  la  ani
nirá  con  su ejemplo  y su  presencia,  teniendo  por  toda
Comunicación  con  ella  para  transmitirle  sus  órdenes,’al.
gunos  tubos  ó  hilos  eléctricos  por  denás  expuestos  á
desaparecer  en  su  largo  trayecto.  Si  de antemano,  con

.,grai’  anticipación,’  no  ha  dado  instrucciones  precisas  á
sus  Oficiales;  si  éstos  no’ están  penetrados  é  identifica
dos  con  sus  ideas  y ‘á su  vez  no  las  han  transmjtjclo”é  in

•  uIcado  á la  maestranza” que  tengan  á. sus  órdenes;  si,  en
én  fin,  cada ‘marinero  no  se  penetra  y comprende,  la  im

‘‘portancia  del papel  confiado  á  su  cuidado,.llegado  el mo
mento  del  combate,  puede  decirse  que  la  comunicación

•  del  Comandante  con  la ‘dotación sérá  núla  y cada  servi
cio,  recluído  ‘en su  compartimiento  respectivo,  se  preocu
pará  con ansiedad  de lo que pueda  estar  sucediendo  en la
çelda  vecina.

No  quisiera  etenderme  más  en estas  consideraciones
respecto  á  una  situación  que  no  podrá  juzgarse  debida
mente  hasta  después  de un  combate  naval;  pero  creo  fir

•   niemente,  de acuerdo  con  otros  Ingenieros  y  Oficiales  de
•  Marina  de gran  experiencia,  que  un  retroceso  á  la  senci
llez,  utilizando  en más  cuantía  las  fuerzas  humanas,  sería
Un»verdadero  progreso.

‘Como  he dicho  antes,  tiene  el  Magenta  109 máquinas
‘aud1iares,  tanto  de  vapor  como eléctticas,  que dan  vida
á  los  complicados  ór-anos  de este  cuerpo  inmenso;’ estas
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máquinas).  por.  einás  de1icada  y  fáçlnente  destructi
bles’  erigen  para  su  manejo  y cuidado  debidq ,hombrese
instrucci.  esp..ecial,. cuasi  sabios)  y de. aquí.  fáci1meiç
podiá  fornase,dea  de las exigeniaS  que  en  cu1tua  
instrucciÓn  hay  que  pedirle  hoy  á nuestro  antiguo  .perSq
nal  marinero  que  emana  de la  inscripción  marítima.
•  Tenemos  hace  dgs años  un  programa  naval  que debe,
antes  deU9O2, sustituir  las  unidades  de combate  del  187Q
c.onptTaS  tres, veces  más  costosas.  .

El  agenta  y  sus  semejantes  carecen  de  velocidad  su
ficiente;.  necesitarían  17 ó 18 millas  constantes.  en  su mar
cha  ordinaria,  con  tiro  natural;  la  estabilidad  desapare
cer4  por  algunas  averías  en  el  casco;  el radio  de  acciófl
e  encuentra  limitado  por  insuficiente  capacidad  de coni
bustible,  y,  por  lo tanto,  el valor  ofensivo  de estos  buqué
queda  reducido  al  de  un  simple  guardacostas,  evoluciq
nando  alrededor  de su  depósito  de carbón.

¿Debemos  proseguir  por  este  camino?
La  guerra  de  escuadras  acorazadas  no  se  concib  má

que  entre  fuerzas  cuasi  iguales.  En el  Océano,  en  la  Mau
cha,  tendremos  que  batirnos  con  un  adversario  que,  aun
después  de  un  encuentro  favorable  á  nuestras  armas,
quedaría  siempre,  bien  á  pesar  nuestro,  dueño  del  mar
por  el  número.  En  el  Mediterráneo  encontraremos  ui
enemigo  que  se  nos  eclipsara,  gracias  á  una  velocidad
superior,  y  se  lanzará  sobre  nuestras  costas  y  nuestro
comercio  con  sus  cruceros  rápidos,  á  los  cuales  difícil
mente  podemos  oponer  hoy  algunos  buques  d  igual
fueria  y  del mismo  andar.

Entro  lugar  de esta  memoria  ó informe  oficial, al exa
minar  detenidamente  el programa  decenal  de  las  nuevas
construcciones,  procuraremos  fijar  el  mejor  camino  qu
á  nuestro  entender  debe  seguirse  para  rehacer  nuestra
Armada,  cuyo.objetivo  cambia  cada  año, y  que desde  lue
go  es  imprudente  señálar  ó establecer  más  allá  de la  tar
danza,  de cnstrucciófl  de un  buque.
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Por  lo tanto,  no  es este  el momento  para  hablar  de este
asunto;  pero,  sin  embargo,  fuerza  es  confesar  que  nues

tios  acorazados  modernos,  relegados  á  no  separarse  de
sus  depósitos  de  carbón,  aparecen  como  constituyendo
una  furza  puiamente  defnsiya  ‘

Eso,  que  hemds  coñvenid’o en  llaihár  progreso  en  su
Construcción  á fuerza  de perfeccionamientos,  ha  venido
á  ser  una  imprudencia  que  nos  pone  en  presencia  de lo
desconocido  para  poderlo  utilizar  y  que  nos  aconseja  un
paso  hacia  atrás  en esta  cuestión.

Busquemos,  pues,  algo  más  practico  para  una  extensa
CiÓnofensfira  yqie  á la  par  sé  amolde  má  á  las  aspi.

raciones  y.ál  ar&ctér  denuestra  gente  de mar
Por  latjaduccjón.

-  ‘     MARIO  RUBIO  MuÑoz
Teniente  d  naf  o.

..
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LA EVOLEJCION DEL TORPEDO»

.1

Desde  que  el torpedo  botalón  (spar  torpedo)  estaba  con
siderado  como el arma  más  certera  y mortífera  en la  gue
rra  marítima,  todo  ha  cambiado.  Mediante  la  adopción
de  la luz  exploradora,  de los  cañones  máquina  y  de  tiro  :.
rápido,  bote  alguno,  á  riesgo  de ser  destruido,  se  atreve-..
ría  ó en rigor  podría  ponerse  á  tiro  de estas  armas  raya
das.  Además,,  aun  con  anterioridad  á estas  invenciones,
quedó  evidenciado,  según  aíirma  Mr.  Eugenio  Robinsón
en  un escrito  interesante  por  él redactado  é inserto  en  el
número  del mes  de Enero  último  del American  United
Service,  que  fué necesario  inventar  un  torpedo  automó-:
vil  provisto  de un  alcance  directo  de media  milla  por  lo.’
menos  y  de un  buen  andar  uniforme,  condiciones  realiza:
das  por  vez  primera  en el  torpedo  Whitehead.

En  el  año  1860, según  refiere  Mr.  Robinsón,  un  O’ficial
austriaco  ideó  un  bote  provisto  de fuerza  motriz,  consis
tente  en vapor  ó aire  recalentado  y gobernado  aquél  por
medio  de unos  cabos  largos  que  se  filaban  desde  la  playa
conforme  avanzaba  la  embarcación,  la  cual llevaba  en la
roda  una  carga  crecida  de algodón  pólvora  acondiciona
da  para  reventar  al  efectuarse  el contacto  con  el costado
de  un  buque.  Los  planos  después  pasaron  á  manos  del
Capitán  de navío  Luppis,  de lii Armada  austriaca,  á quien

(1)  United  Sereice  Ga:ette.
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sirvieron  para  hacer  un  modelo  pequeño  que  había  de
funcionar  como una máquina  de reló.  Dicho  Jefe  presentó
el  citado  modelo  á D.  Roberto  Whitehead,  duefió  de unos
talleres  establecidos  en Fiume,  y  entrambos  se  dedicaron
á•perfeccjonar  la  nueva  idea.  El  hijo  de  Whitehead  y  un
operario  de confianza  tuvieron  participación  en  el asun
to,  habiéndolos  encargado  la  mayor  reserva;  el éxito  ob
tenido  fué  notable,  pues  la  extraña  embarcación  que  por
último  completaron  no  sólo  se  movió  sobre  el  agua,  sino
debajo  de ella,  gobernándose  el  bote  por  sí solo.  Dprante
dos  años  siguieron  los  trabajos  para  perfeccionar  el  in
vento,  guardándose  igual  reserva  sobre  su  propulsión.
Seguidamente  se  sometió  el expresado  á prueba  ante  una
junta  de Oficiales  de Marina  austriacos  y  el resultado  no
fu  satisfactorio,  pues  el  bote  ó se sumergía  á  la  profun.
didad  de unos  42’ 6 se  salía  casi  Üiera del agua.  Mr.  Whi
tehead  no  se  desanimó,  y  ensayada  nuevamente  la  em
barcación  al cabo  de tres  semanas,  el  &ito  fué  tan  com
pleto,  que  la  Junta  recomendó  al  Gobierno  austriaco
adquiriese  el secreto  de la  invención.

La  posibilidad  de  que  cualquier  nación  de  la  Europa
armada  poseyera  un  arma  fascinadora,  de condiciones
tan  sorprendentes,  incitó  ¿  las demás  para  que adquirie
sen  la  expresada  arma,  habiendo,  por  tanto,  vendido
Whitehead  su  secreto  y el derecho  de la fabricación  á  los
países  respectivos  (con excepción  de los  Estados  Unidos
yTurquía)  por  unos  75.000 pesos.  “Con la  invención  del
torpedo  submarino  Whitehead  automóvil,  según  dice el
Alférez  Ellicott  en  una  interesante  serie  de  artículos  pu
blicados  en el Harper’s  Weckly,  se trazó  una  nueva  senda
para  continuar  las investigaciones  referentes  á  las  armas
destructoras  usadas  en la guerra  marítima.  No se expidie
ron  patentes  de invención,  á fin de evitar  que otros  indus.
triales  imitaran,  si hubieran  podido,  el  arma,  pero  al  pro
pio  tiempo,  como siguió la  reserva  sobre  el mecanismo,  el
autor  sólo  se  hallaba  en  disposición  de perfeccionarlo.
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Hasta,  que se  preseiitó  tina imitación  del referidc  opçcJç
provista  de fuerza  vital,de  qie  carecía  el Whfteliead,lQS
toredis,tas  no  erppçzarori  á  est,r  á la  expectativa  deun
arma  que haíaderivalizar  Cori  aquél.  La  citada  arma  4
saber,  el  torpedo  Howell,  invención  del  Capitán  de nr
vio  Howell,  de la  Marina  de los Estados  Unidos,  recrii
con,  rapidez  los  eríodos  experimentales,  y  después  de
iaberse  prfeccionado  mucho,  resulta  ser un  tor pedo•pe
automóvil  adoptad9  atua1mente  y que  s  manufacturq
en  Europa  ‘y en los  Estados  Unidos.,,

El  tqrpedo  Whitehead,  descrito  á grandçs  rasgos,  se:
compone  de  un envolvente  de forma  de cigarlo,  de acero
de  bronce  fosforoso;  el envolvente  contiene  seis com
.partimientos  para  los  mecanismos  de  propulsión,  direc
ción  y  explosión;  la  fuerza  motriz  del torpedo  es  el airé’
comprimido  y  lleva  dos hélices  de  á  dos alas  que,  iust
ladas  en  el mismo eje,  giran  en  direcciones  opuestas,  
fin  de centralizar  sus  tendencias  individuales  á  produçir’
•desvio  lateral,  manteniéndose  el torpedo  ,á una  profunai
dad  uniforme  y  en  dirección  fija  por  medio  de  timore
horizontales  y  aletas  verticales  respectivamente  cloca
ds,  formando  un  ánguló  determinado,  ¿on  antelación,
experimentalnnte.  Con los modelos  aiitiguos  s  mante-.
pía  la  profundidad  prescrita  y  la  tryectoira  recta  du
rante  una  distancia  de unas  500 yardas  á  la  velocidd  •d
20  á24  nudos,  pero  los  modelos recientes,  que se  aser.e:
jan  nás.que  1QS otros  á  un  pez,  y  on  más  llenos  en
parte  anterior,  y  más  finos en  la  postripr,  han’íealia.
do  30 y 24 inidos, de andar,  respectivamente,  durante  42
y  875 yard,s.                                               O     •,

El  torpedo  Howell,  risto  de perfil,, viene  á tener  la forma
de  un  huso,  forma  que  presenta  con  exactitud  en’ el uer
po  posterior;  l  anterior  es  casi  una  ojiva,  y  un  cilindró
la  medianía,  ó sea  la  parte  central.

El  torpedo  est0  provisto  de cuatro  secciones  volantes’,
ti  saber:  la correspondiente  á la  roda,  que lleva  el aparato
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de  fuego;  la  de la cabezá,’qje  frcúndá  la  carga  éx1osiva
y  el  detoi-iador; la  sección  central,  eii  la. que  se  alojan’la

ruéda  volante  y las  transmisiones  de  los hélices;  y lii sec
ción  de popa,  6 sea  posterior,  que  contiene  el mecanism

própulsdr.  En’resumen,  se  puede  décir  que  la  fuerza  mo
triz  del  torpedo  esta  en la  rueda  volañte,  que  se  desarro’
llaantes  del  lanzamiento,  y  consiste  en  uña  velQcidad
enorme  de revolución  producida  joi-  aparatos-  esiieciales

•  .  ita1ados’ábordo;  este  movimiento  se transmite  por  me-

•    dfódé  engranajes   las  extremidadés  interiores  de  los
és’de  lbs piou1sores  en  ‘términos  de  que  cada  unb ‘de:
eTíó’s’da 800 revoluciones  por  minuto  por  cad’l.000’de  la

davólante.  ‘Pára  que ‘el torpedo  desarrolle  ‘su veloci.
dad,  larueda  voTante’ de éste  ha de dar  9.000 revoluciones
por  minuto,  por  medio de  una  máquina  independiente  del

,órpedo,  antes  de su lanz’ámiento;  eta’s  revóluciónes  han
‘désosteneise  con  el auxilio  de la  citada  máquina  exterior
encaso’de  ourrir  álguna  dilaciónfl1ñat  el’toredo.
Se’  requieren  unos  dos  minutoé  pa”  óbtenei  el’ citado:
‘iúmero  de  revoluciones,  estando  ‘coln’probadó qué  la  ro
tadón  se mantiene  ‘durante  un  perfodo’ffidefinjd-o.

El  Whitehead,’ ‘en  las  pruebas  Primitivas,  ‘aventajó  al
ilowell  (respécto  á  los ‘cuatro eleméntós  ‘iftal’  de éxito
que  ha  de poseer  un  proyectil  de  destrucción,  ••  ‘sabeh

ielocidad,  alcance,  dirección  rectilínea  y”fuerz  derip.
cura)’ en un  30 por  100, tocante  á  la  vél’ocidad’ y  al’ álcan
e,’al  paso  que  el  Howell  dejó  atrás’  aI’WhÍtehead  en
igual  proporción  por  lo que  hace   la  direcéión  rectilínea

fuerza  de ruptura.  El  Howell,’  enla  prueba’,  fuidonó

perfecttmente,  obteniéndose  con  los torpédos  lana’dos
idénticos  resultados  referentes  á ‘büce’o inicial,:  distancia,
‘élocidad:y  sumCrsión.  Esto  es muy  ventajoso,  pues  ré
sultáinnecesarjo  hacer  ajustes  especiales  para  cada:pro.
yectil  que  se  lance.  •  .  .  •  .•  .  .‘

‘Aigunos  establecimientos  pirticulares  de Brooklyfifa.
óilitau,  bajo  la iflspección.deQfiejalesdestjflados..endkho



490            REVISTA GENERAL  DE MARINA

arsenal,  los  torpedos  Whitehead  que  se  ‘manufacturan
asimismo  en  una  fábrica  de Long  Island;  hay  además  en  1

Providence  (Estados  Unidos)  otra  fábrica  de  torpedos
Howell  que  pertenece  principalmente  á  la  Hotchkiss  gun
Conipany.  Cada  una  de éstas,  al parecer,  armas inofensi
vas,  cuesta  unos  2.000 dollars.  .

Respecto.á  estar  todas  las  naciones  europeas  en  pose-
sión  del  torpedo.  Whitehead,  los  medios  prácticos  para
servirse  de él  han  resultado  ser  objeto  de  detenido  estu-  .

dio;  así  es  que  actualmente  hay  tres  nuevos  tipos  distin
tos  de  embarcaciones  destinadas  para  su uso,  existiendo  1.’

mas  de 1.300 de un  solo tipo.  Se alude  á los torpederos,  que
son,  como  es  sabido,  una  clase  de vapores  de poco  porte,
no  acorazados,  de enorme  andar,  designados  para  aco-  •.

meter  á  sus  adversarios  en  una  refriega  con  niebla  ó de
noche  y luchar  con  ellos  con  sólo  los  torpedos.  Las  na-  :‘
ciones  marítimas  hacen  tres  clases  de  estas  embarcacio-  .

nes,  á  saber:  el  torpedero  de  alta  mar,  capaz  de aguan
tarse  en  la  mar  con  todo  tiempo  y  de acompañar  á las
escuadras,  á fin de llevar  a cabo  operaciones  en  parajes
distantes.  El  torpederoque  sigue  al  anterior,  es  el  de
primera  clase,  destinado  á  la  defensa  de  los  puertos,  y
que  sólo sale  á  la  mar  en casos  fortuitos  para  acometer
al  enemigo.                                 . ..  -)

Los  torpederos  de segunda  clase  son  de menor  porte  y
los  llevan  los  acorazados  ‘de  escuadra  con  objeto  de
echarlos  al  agua  al  entrar  eipcombate.  Todos  los  torpe
deros  están  provistos  de tubos  para  lanzar,  6  sean  caño-  ,

nes  para  disparar  torpedos,  según  se denominan  en  la  ac
tualidad;  uno ó dos colocados  á proa  y los otros  montados
en  explanadas  giratorias  en cubierta,  siendo  el repuesto
de  cada  embarcación  dos torpedos  por tubo.  Los torpedos
se  disparaban  antes  con  aire  comprimido,  pero  ahora  se
usa  una  carga  reducida  de pólvora.

En  cuanto  el  torpedero  llegó  a ser un  tipo  establecido
de  buque  de combate,  los  versados  en la  teoría  de la  gue
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:rra.  acordaron  era  forzoso  contar  Con Un buque  destinado
especialmente  á  fustigar  al  torpedero.  Así  fué  qué  hoy
hay;en.  las  armadas  extranjeras  ioo buques  de  tipo nue
vo,  de  mayor  porte, que  los  torpederos  de alta  mar,  pero
inferior  al  de los  cruceros;  los  buques  expresados  son  de
andar  tan  notable,  que pueden,  al  dar  caza  á. los  torpede
rosialcanzarlos,  y están  armados  con  caflones  máquina
y  de tiro VApido, con elfin  de destruir  sus.presas.  al apróxi.
marse  á  ellos.  Sorprende  la  Variedad  de  las  denomina,.
ciones  aplicadas  á  estas  embarcaciones:  torpederos,  cru
c:eros  torpederos,  . cazatorpederós  y  contratorpederos,
sólo  son  la  mitad  de ‘los términos  empleados;. el de  cruce
ro’. torpedero  resultará  ser,  probablemente,  el más  pro
piado,  toda  vez que  en la  prueba  de la guerra.  positiva,
la.  ésfera  de acción  de  dichos  buques  será  más  amplia. que
la,de  dar  caza  á  embarcaciones  de  poco  porte,  siendo
posible  que  Sustituyan  del todo  á  los frágiles  torpederos.

‘El.’tercer  tipo de buque,  actualmente  de  absoluta  nece.
sidad  para  la  guerra  en  la.  que  se  usen torpedos,  es  el
buque  depósito  de torpedos.  Este  es un  crucero  de segun
da  ó -tercera  clase,  de muy  gran  porte,  provisto  de  talle-
res  para  ‘hacer  reparaciones  eii los  torpedos;  llevar  un  -  ‘

repuesto  de  éstos  de respeto  y  en  cubierta  varios  torpe
deros  ‘de segunda  clase.  Un buque  por  el estilo’ procurará
en  combate  no  tomar  parte  en él,  á  ser  posible,  y  servirá.
comQ.base  de aprovisionamiento  desde  la  cual sus  torpe.
derospequefios  puedan  hacer  salidas  en momentos  pro
picios: para  acometer•al  enemigo.  .  ‘:  .

II

Una  ojeada  dirigida  á algunos  de los combates  navales,           4
en,lo  cuales  el torpedo  semjmoderno  ha.  figurado,  pre-  
senta  un  rasgo.  interesante  en el  escrito  de  Mr.  Eugenio
Robinsón  citado  anteriormente,  aunque,  como  él  hace
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cónstar,  apenas  constituye  unarbase  para: poder  apreciar
la  utilidad  de la  expresada  arma.  Durante  la guerra  ruso
turca,  lá  escuadra  de  esta  nación,  al  mando  de ese  aven
turero  y  valiente  inglés  Hobart  Bajá,  .realizó  muchos  he
chos  arriésgados,  así  que  se  acordó  la  destrucción  dé
aquélla  por.medio  del  torpedo.  Cinco  tbrpederos  rusos
fueron  remolcados.  desde  Odessa  en  dirección  del ‘Sur,
líabiendó  encontrado   la  escuadra  turca  en  Sulinit.  Ei
vista  de  que las  circúnstancias  fueron  malas,  nó  se  usa
ron  Whiteheads,  y  sólo  un  torpedero  acometió  al  enemi
go  con  ‘intención’ de  servirse  del  torpedo  botalón.  El
Almirante  Hobart  rodeó  suescuadra  con  bótes1 conecta
dos  entre  sí  por  medio  de un  calabrote,  en  el  que  se  en
redó  ‘el atrevido  torpedero.  y  después  de  hacer  estallái
infructuosarneflteufl  torpedo  botalón,  zozobró,  yéndose  á
pique.                         .

Cuando  se  efectuó  otra  tentativa  de  ataque,:  el  Almi,
rante  l-lobart  estaba  en Batoum  En  este.pterto,  además
de  sus  acostumbradas  precauciones  de botás  de  ronda,
calabrotes  ‘y  botalones  colocados  alrededoide  la  escua
dfa,  dispuso  el Almirante  que se  apagasen  todas las  luces
dela.  población  después  de  anochecer,  de  mánera  que’
durante.  tres.  noches  los  rusos  no  pudieron  darcon  :la
éiudad  y mucho  menos  con  la  ‘éscuadra  turca.  No faltó
sin  embargo,  un  traidor  pagado  que  encendiera  una  ho’
guera  en la  pendiente  de  tin  cerro  situado  detrás  de  1a
población.  Guiados  porf aquélla’lbstórpeçleros  furtivos; se
acercaron  é. sus  víctimas  problemáticas,:  no.tardando:’&i
quedar  enredados  entre  los  botalones y los calabrotes.  Se
lanzaron,  no  obstante,  cinco  torpedos  Whitehead,  bien
apuntados  contra  la  escuadra.  Uno  de ellos  chocó  de reL
filón  en  la  amarra  del buque  de la  insignia,  yendo  des:
pués  á  tierra.Otro  chocó  contra  lafaja  acorazada  ‘de iiá
buque,  cerca  de su  proá,  saliendo  disparado  endireedión
oblicua’,  siú  ciusai  dafto’ alguno.  El tercero  ;sjfl  sbet.
cómo,ieventó  antçsdel  çhoque,  iiiientras  qüe  olcuáitd
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después  de dar  de  refilón  en  un  tangón,  fué  á  parar  á
tierra,  ignorándose  el paradero  del quinto.  Mucha  gente
que  se juntó  alrededor  de los  torpedos  que  quedarn  con
sus  colas .en la playa  los  tomaron  por  dos peces’ enormes.

Lo  fabricantes  del Whjteheacj  no  dejaron  de  afectarse
•   ál  saber. que  estos  dos torpedos  habían  caído  en manos

•   dé lós turcos,  porque  de ser  su  secreto  lucrativo  un  pri
sionero  de guerra  incondicional,  sus  ventas  podrían  haber

•  concluido,  Whitehead  se apresuró  á  conferenciar  con  el
•     Gobierno  turco  y  recuperó  finalmente  sus  torpedos,  á

•   condici  de no  exigir  á  Turquía  derecho  alguno  por  el
secreto  ó por  la  fabricación.  El  accidenté,  por  tanto,  fué
productivo.  Dos  torpederos  rusos  intentaron  efectuar
Potro  ataque  contra  la  escuadra  turca  surta  en  Batoum,

habiendo  lanzado  cada  uno  de  ellós un  torpedo  White
head  que  echaron  á  pique  iín bote  de ronda  turco.  No  se
régistran  en  esta  guerra  más  héchos  relacionados  con el

•  .  ditacló torpedo; Comprados  con los diversos  resultados  sa
tisfactorios  obtenidos  durante  dicho período  con  torpedos
fijos  y botalón,  son,  por  cierto,  bien  insignificantes.  Con

•    réferencja  al  bombardeo  de Alejandría,  la  naturaleza  del
ohfiito  iio. perIitió  el uso  de los  torpedos.  En la  guerra
franco-tonquinesa  sólo  se  emplearon  torpedos  botalón,
jués  los juncos  chinos  que se  atacaron  no  valdrían  pro
bablemente  lo  que un  proyectil  de  1.500 pesos.

•  .  ‘A  pesar  de todas  las  teorías  presentadas,  de  todos los
experimentos  efectuados  hasta  la  presente  en  tiempo  de

•  pat,  de  todos  los  razonamientos  en  pro  y  en  contra  del
•   o.rpedo  y  del buque  de guerra,  de porte  mayor,  resulta

•  que  el  éxito  práctico  del torpedo  automóvil,  •en circuns
tancias  de guerra  real  y positiva,  quedó por  primera  vez
probado  mediante  la  ida  á  pique  del  Blanco  Encalada

•  éón  más  de 200 bajas.  Este  buque  fué  capturado  por  sor
‘presa,  pero  una  vez difundida  la  alarma,  todos  á  bordo
sportaron  admirablemente  Se  cubrieron  las piezas  de
t.  r.  y la  dotación, de la  máquina  concurrió  á sus puestos.

TOMO  XXXV._NOÇXBR  1894.  -                      33
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El  crucero  torpedero  Lyncli,  entretanto,  maniobró  de
manera  que  cortó  desapercibido  -las  aguas  del  Condeil,.,
lanzando  contra  éste  un  torpedo  de  popa  á  la  distancia
de  50 m.,  pero  á  causa,  sin  duda,  de alguna  descomposi
ción  del mecanismo,  el expresado,  al salir  del tubo,  se fué
á  pique  en  el acto.  El  Capitán  de navío  Fuentes  mandó
entonces  poner  la  cafa  á  babor,  disparando,  con  éxito
satisfactorio,  el torpedo  de la  mura  de  dicha  banda  que
infliió  el  choque  fatal.  El  Blanco  zozobró  en seguida,  yén
dose  á  pique  en seis brazas  de  agua  en unos  siete  minu
tos  y  á los  dos minutos  de  haberse  lanzado  el último  tor•
pedo.  La  dotación  del Blanco  era  de 285 hombres,  de los
que  sólo  se  salvaron  el  Capitán.  de navío  Gofli  y 44 indj
viduos  que,  11 nado,  fueron  á  tierra.  Todo  el  personal  de
máquina  pereció.  Al  cortar  el  Lyncli  y el  Condeil  el fuer
go  del Blanco,  que  por  unos  momentos  fué  nutrido,  no, -

tuvieron  novedad.
Al  deducir  conclusiones  de este  ilitimo,  sino  realmente

primer  suceso  de guerra  en  que figura  el  torpedo  moc1ei-
no,  los  Oficiales  de Marina  han  discutido  mucho,  como .es
consiguiente,  sobre  el  asunto.  El  estar  el  personal  del
Blanco  completamente  ajeno  de  su  riesgo  inminente,
sirvió  de  base  para  fundar  los  numerosos  argumentos
presentados  por  los  que rebajan  al torpedero.  Por  el con
trario,  otros  Oficiales  sostienen  que  la sorpresa  es  uno de:
los  elementos  esenciales  que  concurren  en  semejante
guerra,  siendo  para  los  apercibidos  y vigilantes  cuestión
de  oportunidad.

En  los  Estados  Unidos  no  hay  botes  submarinos,  si
bien  en el  término  de  un año  el  Gobierno  de dicha  nación
confía  poseer  un  crucero  torpedero  capaz  de  andar  unas
seis  millas  debajo  del agua  y quizás  doce  en la  superficie.
Se  han  presentado  al Ministerio  de la  Guerra  numerosos
planos  referentes  á  submarinos,  habiendo  consignado  las
Cortes  un  crédito  de 200.000 dollars  para  la  construcciÓn
de  uno  de  aquéllos.  sta  embarcación  ha  de  poseer  las
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siguientes  condiciones,  á  saber:  primero  y  principal,  se•
giiridad,  facilidad  y  certeza  de acción;  al  estar  sumergi.
da,buenandar  tanto  en  esta  posición  como  en la  super.
ficie,  fuerza  ofensiva,  estabilidad  y visibilidad  de  los  ob-

•  jetos  que e  han  de atacar.:  El  límite  del  desplazamiento
se  fija  en  150 t.,  que  es  conciliable  reducir  ájuicio  del

•  constructor  para  poder  realizar  en  el  más  alto  grado
cuanto  queda  expuesto.  El  submarino,  que  ha  de llevar

•  cinco  torpedos  automóviles,  estará  acondicionado  para

lanzar  dos á  la  vez hallándose  sumergido  ó en  la  superfi.
cje.  El  andar  en: ésta  será  el mayor  posible,  y  excederá  al
desarrollad0,  estando  sumergido.  El  buque  estará  cons

•   truídoparanavégar  en  la: superficie,  :• excepto  cuando  le
convenga  librarse  de  una  caza  ó que  no  lo avisten.  De
berá  contar  con  medios  suficientes  para,  en  caso  de estar

•  sumergido,  ‘recorrer  una  distancia  adecuada,  á  fin  de
poder+tbrarse  de aquélla.

Ciertamente  no  se  ha  llegado  aún  al  último  período  en
la  cuestión  de torpedos,  pero  que  éstos  serán  los  factores
dominantes  en la:próxima  gran  guerra  naval,  no  admite
duda.  Pero  sea  como  fuere,  la :.honra de las  naciones  ma
rítimas  pudiera  depender  en  lo  sucesjv,o  tanto  de  sus
elementos  submarinos  como  de  sus  recursos  navales  y

militares.  ‘  :    •  ••

(Traducido  del  inglés)



TORPEDERO DE ALUMINIO

Diez  toneladas  de peso en  carga  con  provisión  de car
bón  y agua  dulce,  20 millas  y  média  de velocidad  horaria
y  300 caballos  de fuerza,  son los  datos  principales  que ca
racterizan  al nuevo  torpedero  de aluminio,  construído  por
Yarrow  para  el Gobierno  francds.  Hace  diez años  apenas,’
el  Ingeniero  que  hubiese  emitido  la pretensión  de realizar
este  problema  en  el  arte  naval  se  le  habría  tachado  de
ilusionista  y lunático.

Desde  la  construcción  del  yacht  de  aluminio  Vende-’
nesse,  cuyas  pruebas  hemos  relatado  detalladamente  en
artículos  anteriores  de  esta  revista,  las  construccione
con  el nuevo  metal  han  proseguido  en no pequeña  escala
pero  de  todas  ellas  ninguna  tan  decisiva  é  importante
como  la  del torpedero  Yarrow,  cuyas  pruebas  han  tenido
lugar  en  el Támesis  el 29 de Septiembre  último.

Las  principales  dimensiones  son: eslora,  19 m.;  manga,
2,80  m.,  y  está  destinado  á ser  llevado  á  bordo  del  trans
porte  y  auxiliar  de  torpederos  La  Fondre.  El  aparató
motor,  compuesto  de una  caldera  multitubular  Yarrow  y
una  máquina  de  tres  cilindros,  nada  nuevo  ofrece  en
verdad  como  no  sea  el  excesivo  cuidado  con  que se  ha
procedido  en  su montura  y lo  bien  equilibrado  del siste
ma  con  objeto  de  evitar  toda  vibración.  Las  pruebas  d
velocidad  han  sido  excelentes  y  han dado  como velocidad
promedio  de seis  recorridos  20 ‘/  millas  horarias,  nouln
dase  la  particularidad  de antemano  lógica  de  prever  qúe
en  los  ilitimos  recorridos  de  la basé  la  velocidad  fu  én
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•    aumento  hasta  alcanzar  20,58, aumento  debido  al  consu
•  mo  de  agua  y carbón  durante  dos horas,  que en buque tan

,,pequeño  disminuye  el valor  del  desplazarniento  en un  3 ó
.;‘4’por  100.

Los  torpederos  del mismo tipo y  dimensiones  construí-
dos  de  acero  jamás  han  alcanzado  velocidades  superio
res  á  17 millas,  y,  por  lo tanto,  este  aumento  de  tres  mi-

•     has se  debe  en su  totalidad  al empleo  del aluminio.
•    Como principal  ventaja  merece  señalarse  la  carencia

devibraciones  antes  señaladas,  circunstancia  que  si bien
se  debe,  acaso  en  parte,  al  buen  equilibrio  alcanzado  en

•  el  montaje  de las  máquinas,  en su  mayoría,  proviene  de
•  las  propiedades  especiales  del metal  de  construccin  del

casço,  achacándos  por  lo tanto,  á.la poca  elasticidad  de
flexión  del  aluminio.  Esta  particularidad  es  doblemente
cuiiosa  tratándose  de un  metal  muy  sonoro  y que  trans
mite  fácilmente  las  vibraciones  longitudinales,  por  lo

:cual  justo  es  admitir  que  viene  á  justificar  opiniones  an
•   teriormente  expuestas  de que en  el aluminio  no  deben ja

ms  confundjrse  la  elasticidad  de  flexión  y  la  elasticidad
detracción.

•      como condiciones  marineras,  ha podido. notarse  una  fa
•i1idad  extrema  de  movimientos  y  una  ligereza  espechil
.para  conducirse  sobre  las olas,  sin  duda  debida  á  la  con-

•   centración  de pesos  en el centro  del  buque,  aligerándose
así  los  extremos  de proa  y  popa,  fácilmente  conseguida
‘en  esta  clase  de construcciones  con  el nuevo  metal.  Esta
çircunstancia  se  observó  por  primera  vez  en  el  yacht
.Vendenesse.

La  aleación  empleada  en los materiales  de construcción
•  ‘,ha  sido’: aluminio  con un 6 por  100 de cobre,  de fabricación

francesa,  industria  que  hace rapidísimos  progresos.  Hace
nn  año,  el  aluminio  para  las construcciones  contenía,  por
lo’general  1,5 á. 2 por  100 de impurezas,  y había  que  agre.
gárles  el 6 por  100 de cobre  para  proporcionarles  las pro
piedades  nécesarias  al  objeto.  Hoy  en día  ya  las  nuevas
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p1anchs  de la Société  ds  Forges  de Denai,vcontienen  uno
por  100 d  impúrezas  mi.icho menor,  hasta  el punto  de  que
basta  tan  sólo poco  más  de 3 por  10  de’ cobre  para  tón
seguir  propiedades  tan  recomendables  como  las  que  po.
seen  lás’ antiguas  aleaciones  del  6  por  100; Las  últimas
experiencias  con  planchas  de aluminio  han  dado  27  has
ta  30 kg.  de resistencia  por  milímetro  cuadrado,  y  17 á 20
por  100 de alargamiento;  es  decir,  cualidades  mecánicas
muy  cerca  de las equivalentes  á  las  planchas  de  hierro,’
salvo  en  lo concerniente  al  límite  de elasticidad.

Además,  en  lo  referente  á  las  impurezas  contenidas,
está  piobado  que  la  oxidación  de  las  aleacciones  dismi
nuye  á medida  que  aquéllas  son  menores.  Cosa  análoga
ocurre  con  las proporciones  de  cobre.  La  oxidación  se
debe’al  hierro,  carbono,  cobre  etc.,etc.,  que  contieneñ
las  planchas,  puesto  que  el  aluminio  químicamente  puro
es  inoxidable  y á  la  par  como punto  por  deniás  esencial
é  importante;  cuanto  más  puro  es el aluminio  más barata
resulta  su  industria.  Hoy  en día  los precios  de las plan
chas  de construcción  resultan  30 por  100 más  baratas  que
las  del año  pasado.  Como medida  comparativa,  puede de
cirse  que  á igual  volumen  los  precios  son  iguales   los
del  bronce.

El  aumento  de velocidad  y la  disminucióñ  del  peso ha
cen  que  el  nuevo  torpedero  llene  por  completo  las  fun
ciones  á  que  se  le  destina  como  embarcación  que  ha  de
ir  izada  á  bordo  de  un  buque  de  gran  porte;  pero  las
sorprendentes  condiciones  marineras,  y  sobre  todo  las
tres  millas  de  velocidad  tan fácilmente  conseguidas  sobre
sus  análogos,  hacen  pronosticar  que  muy  en  breve  se
buscará  con  el aluminio  la  manera  de  resolver  con  rela
tiva  economía  el  problema  de  las grandes  velocidades  en
tipos  de  mayor  tonelaje,  y que  las  30 y 32 millas  horarias
no  nos  sorprenderán  ‘en breve.

El  nuevo  torpedero  ha  costado,  en verdad,  25.000 pese..
tas  más  que sus  hermanos  gemelos  de  acéro;  30  por  100
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de  disminución  de  peso  y  3  t/  millas  de beneficio  en la  ve
locidad  son  datos  que  con  creces  recompensan  aquel
aumento  monetario.

Octubre  94.
MARIO  RUBIO MUÑOZ.

Tniente  de  navfø.

/

y



ASOCIACIÓN DE, LOS CUERPOS DE LA ARMADA

EXTRACTO  DE  LOS  ACUERDOS  TOMADOS  EN  JUNTA  GENERAL  

DE  4  DE  JUNIO  DE  1894

Se  aprobaron  las  actas  de. la  Junta  anterior  y  Consejo.
último.

El  Secretario  Sr.  Baeza  lee  algunas  consideraciones
sobre  la marcha  y desarrollo  de la  Sociedad,  y  la  propo
sición  que  á  continuación  se  copia  del  vocal  del  Consejo
Sr.  Puig.

PROPOSICIÓN  DE  REFERENCIA

Art.  2.°  Constitución  de la  Sociedad.
Constituirán  la  Asociación  los señores  Jefçs  y Oficiales

de  las escalas  activa  y  de reserva  de  los  cuerpos  Gene
ral,  Ingenieros,  Artillería,  Infantería,  Administrativo,
Sanidad,  Jurídico  y  Eclesiástico,  que son socios  desde  la
fundación  de la  Sociedad  y  los  que  habiendo  ingresado  é
ingresen  después  llenen  las  condiciones  siguientes:

(a)  Los  que  siendo  ya  Oficiales  ó de  empleo superior  al
constituirse  la  Sociedad  (en Abril  de  1891) no  ingresaron
en  ella,  podrán  efectuarlo  en cualquier  tiempo  abonando
de  una  van  todas  las  cuotas  que  les hubiere  correspondi
do  satisfacer  desde  la constitución  dé la  Sociedad.  Estos
no  adquieren  derecho  á socorro  hasta  transcurrido  diez y
ocho  meses  de  su ingreso,  pero  si falleciesen  antes  de este
plazo  de diez y  ocho meses,  la  Sociedad  reintegrará,  bajo
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las  bases  prefijadas  para  los socorros,  el  total  de los  des-
•    cuentos  sufridosçr  el adelanto,  reservándose  el 15 por  100

•     por gastos  de administración.
(b)  Los  que  hubieren  ascendido  á  Oficialposterjormen.

té  á  la  Constitución  de  la  Sociedad  podrán  ingresar  en
•    ella abonando  de una  vez todas  las cuotas  que les hubiere

correspondido  satisfacer  desde  la  fecha  de  su  ascenso
hasta  lade  su  ingreso  en la  Sociedad.  Éstbs  tampoco  ad
quieren  derecho  á so corro  hasta  transcurridos  diez y ocho

•  meses  de su ingreso,  pero  si  falleciesen  en  este  plazo  se
ró  cederá  según  expresa  la  base  ()  para  la  devolución

•  del  adelanto  y  cuotas  satisfechas.
•  (c)  Podrán  también  los  individuos  epresados  en  los
puntos  anteriores  ingresar  en  la  Asociación  abonando
sólo  los descuentos  que  les  corresponda  desde  la  fecha
de  su  ingreso,  pero  en este  caso  no  adquirirán  derecho  á
socorro  hasta  haber  satisfecho  36  mensualidades  conse

•  cutivas,  y  si falleciese  antes,  se  procederá  según  lo ex-
•    presado  en la  base  (a).

(d)  Los  individuos  de  los  expresadbs  cuerpos  que  al
scender  á  Oficial deseen  pertenecer  á  la  Asociación,  lo
expresarán  de palabra  ó por  escrito  al Habilitado  corres.

•   PQfldiente, y  si empieza  el  descuento  desus  cuotas  en una
de.las  dos  primeras  pagas  de  OficIal  que  perciban,  goza
rándespués  de seis meses de todos  los  derechos  y  benefi

•    cios que concede  el reglamento  á los  fundadores,  pero  si
falleciese  en.este  plazo  de  seis  meses  (1) la  Sociedad  en
tregará  500 pesetas.

(f,)  Los  Generales,  Jefes  y  Oficiales  que  perteneciendo
.  la  Sociedad  obtengan  l  retiro  ó  situación  pasiva,  por
motivos  que  no sean  de  los  comprendidos  en  los  párra

•  fos2.°  y  3•0  del  art.  30 de la  ley  de ascensos  de  30 de Ju
‘  ho  de  1878, conservardn  todos  sus  derechos  á  los  benefi

•     (1)  No  tendrgn  derecho  á  ningón  reintegro  en  analogía  al  caso  en  que  estuvie
ronlos  fundadores  al  constituir  la  Asociación.
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dos  de-la misma  siempre  que se  comprometan  á verificar
mensualmente  la  entrega  del importe  de  sus  respectivos
descuentos  en la  delegación  á  que  con  tal  motiv& queden
afectos,  acompañando  la  copia  autorizada  de la  Real  or
den  de retiro  expresando  el  haber  con que  se  les  ha - con
cedido.    -       -       -  -  -

)  Como se desprende  del párrafo  primero  de  este  ar
tículo  2.° no pueden  ingresar  en  la  Asociación  los Jefes
y  Oficiales  retirados  ni  los  Generales  en situación  de  re- -.

serva.                            -    -

Por  unanimidad  se aprueba  la proposición  que antecede’
con  la  modificación  que  se  hace  en  la  parte  dei  párra
fo  (d) y  se expresa  al  final  del mismo por  una  nota.

Seguidamente  se  nombra  una  ponencia  para  la  correc
ción  del reglamento.

El  Secretario  manifiesta  que en el acta  leída del Consejo
se  propone  á  la  resolución  de la  Junta:

1.0  Aumentar  en 500 pesetas  el auxilio  de  1.500 que  se
entrega  á los  herederos  de los fallecidos.

Y  2.°  La  conveniencia  de  que  se coloquen  los fondos de
la  Sociedad,  ó parte  de  ellos,  en papel  del Estado  ó en  al
gún  establecimiento  de crédito,  de forma  que beneficie los
intereses  de la  misma.

Sobre  el punto  primero  se  acuerda  el  aumento  de  las
500  pesetas,  señalándose  para  su abono  desde  1.° de Julio
próximo,  y  respecto  al  segundo,  -  considerado  como  ven
tajoso  á los intereses  de la  Sociedad,  exponen:  el Sr.  Luan.
co,  ser  de opinión  que  los  fondos  se  empleen  en papel  del
Estado,  y  el Sr.  Ariza,  cree  ofrece  más  garantías  las cé
dulas  del Banco  Hipotecario.  -

Se  aprueba,  en vista  de  no  recaer  acuerdo  definitivo,
que  lo expuesto  por  el  Consejo  á la  Junta  y  del  espíritu
de  ésta,  se  comunique  á  las  Delegaciones  para  que  éstas  -

designen,  de entre  los  asociados  que  residan  en  Madrid,
un  representante  para  que  en  sus  nombres  discutan  la
forma  en que  dichos  fondos  han  de emplearse,  y  que una
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vez  conocidas  Las personas  designadas,  se convoque  nue•
vamente  la junta.

Se  acordó  que el  Consejo  en  la  nueva  junta  presente
cañdidaturade  los señores  que  han  de  reemplazar  á  los
del  mismo que estáiçumplidos.

A  propuesta  del Sr.  Presidente  se  acuerda  por  unani
midad  dar  un  voto  de  gracias  para  el  Sr.  D.  Juan  M. de
Santisteban,  iniciador  de la  Sociedad;  para  el  Contador
Sr.  D. Ladislao  López  ySecretario  Sr.  D.  Josa  de Baeza,
por  su  buena  y  acertada  dirección  en  sus  respectivos  co•

metidos.  ...,  .  ,

•  --Madrid  26 de  Octubre  de 1894.
E  Vicepresidente  Lo

P.  O.
El  erkrio,

JosÉ  DEBAEZA  YSEGURA.



NOTICIAS VARIAS

Salvavidas con. luz eléctrica (l).—La Compañía general de Elçc
tricidad  de  Berlín  acaba  de  construir  un  nuevo  salvvvid
cuyas  condiciones  son por  demás  recomendables.  Este  apara
to  se  compone  de  un  salvavidas  grande  de  la  misma  forma  de

toro  de  los  comúnmente  usados;  en  su  cavidad  interior  con
tiene  una  caja  impermeable  donde  se  encuentra  una  batería
de  acumuladores,  y  sobre  un  armazón  de  cobre  que  corona
todo  el. aparato  va  una  lámpara  eléctrica  de  16 bujías  ence
rrada  en  un  globo  de  cristal  deslustrado.  La  visibilidad  de  la

lu.z  se  calcula  ser  de  dos kilómetros.
La  particularidad  esencial  de  todo  el  mecanismo  son  los

acumuladores,  en los  cuales  el  líquido  que  rodea  las  placas
es  de  una  confección  y  naturaleza  especial,  á  fin  de  evitar  la

movibilidad  excesiva  de  los  líquidos  comúnmente  usados  en
otros  casos,  los  cuales,  en  el  presente,  con los  movimientos
de  las  olas,  cuando  el salvavidas  flote,  con las  trepidaciones  y

balances  cuando  esté  colgado,  y  en  la  brusc  sacudida  al
lanzarlo  al  agua,  serían  por  completo  inútiles.  Hace  ya  algún
tiempo  que  en  experiencias  numerosas  se  viene  buscando  la
manera  de  inmovilizar  el  agua  acidulada  en  el  interior  de  los
elementos  de  los  acumuladores,  y  en  el  caso  presente  parece
ser  que  se  ha  conseguido,  como  en  otros,  añadiéndole  una
pequeña  cantidad  de  una  composición  cuya  base  es  la  sílice
gelatinosa,  pero  evitando  á  la  par  la  paralización  completa
de  la acción  química  en  barga  y  descarga.

(1)  Le  Yac/it.

-
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E8tados UnidOs: nuevo submarino.—La Comisión  deconstruccio
nes  ha  recomendado  el  cumplimiento  del  proyecto  de buque
bmarino  presentado  por  la  casa  John  P.  Holland,  cuyas
jrincipales  características  y  condiciones  son  las  siguentes:
eslóra  24,38 m., diámetro  en  el  centro  3,25 m.  La’  fol ma  es  de

cigkrro  con punta  en  ambos  extremos.  Los  aparatos  motores
son  dos:  uno  de vapor  para  navegar  en  la  superficie,  consis

•  tente  en  dos  máquinas  de  triple  expansión  de  1.000 caballos,
capaces  de  imprimirle  16 millas  de  velocidad,  y  otroeléctri

con  batería  de  acumuladores,  para  navegar  sumergido
durante  diez y seis  horas  á  ocho  millas,  según  el  proyecto.  La
sumersión  se  obtiene  por  medio  de. válvulas  y  podrá  llegar
á.’21 ni.  de  profundidad..  ‘  ‘  -

Francia: construcción de diques (1).—Está acordada  la  construc
ción’de  dos grandes  diques  en  Cherburgo,  uno.  de  ellospara

ús’de  los  vapores  correos  destinados  á  ser  cruceros  auxilia
res’  en  tiempo: de  guerra,  y  el  otro  para  el  de  los  acorazados
de  mayor  porte.  Los  diques  se  construirán  en  la  parte.  N.  del
arsenal.  .:.  .  -

•  ‘  IntatOrra: nuevos cazaorpederos (2). —En los nuevos  cazatorpe
cleros  constrúídos  para  el  Gobierno  inglés,  se  trata  de  imagi

nar  un, medi6  para  suprimir  las  chipas  y  llamaradas  que  des
•  piJrí  las  chimeneas  de  estós  buques  cuando  funcionaná  toda

fuerza.  Mr.  Thornycroff,  después  de  experiencias  hechas  á
•  -.lordo  del  Daving,  supone  haber  dado  con  la  solución,  del

•  ‘próblema  empleando  corrientes  de  aire   través  de  la  masa

‘del  combustible,  con lo cual  todos  los  gases  se  quemanen  los
-lornos  antes  de  llegar  á  las  chimeneas.

‘‘Resulta  asimismo  de  las  experiencias  hechas  cónesta  clase
-.   ,d’buques,  ‘que  los  tubos  de  torpedos  establecidos  en  sus

jróas  deben  considerarse  como  de empléo  peligroso,  y acaso

(1)  The Eniaer.
(2)  Le  Yackt,
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ser. completamente  inútiles  A toda  fuerza  4  máquia,  ya  que

con  ‘velocjdades dç  2  y 29 ulUlaS fáçilmejfl..aicIzar  $
ue  al  torpedo  disparado  en  Los primeros  segundos  4sps

del  tiro,  pues la  supuesta  veloeida4  e  32-millas que de
desarrollar  los  torpedos  sólo  la  adquieren  çstos  segwqo
después  de funcionar  sus  máquinas.

Aparato de seilales (l).—No  puderi  ser  más  oportunos  cuan
tos  esfuerzos  se  hagan  para  encontrar  un  sistema  de  seale

marítimas  que  responda  en  absoluto  á  la  alta  importancia  y
tráscendencia  que  tienen  en  los  combates  modernos  la  int.
ligencia  y  comunicación  clara  y  precisa  entre  los buques  que
componen  una  escuadra.  El  reciente  combate  entre  chinos  y
japoneses  en  la  bahía  del  Yalu,  obj’eto de  tantas  contradic
ciones  y opiniones  en los,actuales  momentos,  sería  la  última
razón  decisiva  que  impulsara  á  la  gente  de  mar  á• bucar
pronto  y  eficaz  remedio  á  los inconvenientes  de  todos  los  sis

temas  conocidos  para  seflales  de  día,  y,  por  lo tanto,  justo  e

consignar  el  gran  paso  dado  en  este  sentido  por  los  Coman-
dantes  ingleses  Príncipe  Luis  de  Battemb.erg  y Perçy  Sco.t,
al  éntregar  al  Gobierno  inglés  un  nuevo  aparato  de  su inven
cióri,  cuyas  primeras  pruebas  y  experiencias  fi  bordo  del  .n-.
solent,  en Portsmouth,  parece  ser  han siqo  hasta  .ahora  nuy
satisfaçtori.as.  No  quiere  esto  decir  que  el  principio  n  que
está  fundado  sea  el  decisivo  para  resolver  tan  importante
problema;  pero  justo  es declarar  que,  por  lo menos,  todos  los
sistemas  análogos  al  recientemente  ensayado,.  sean  éstos  de
forma  de  cono,  de  tambor  ó paraguas,  etc.,  representan  nu

paso  importante  hacia  la  solución  definitiva.
El  actual  sistema  de  banderas  no pasa  de  ser  visible  fi más-

de  seis  millas,  y  desde  el  Insolent  con  el nuevo  aparato  pudo
comunicarse  fi distancias  de 12 millas,  con buentiempo,  en las
últimas  pruebas.

Como  aparatos  que  han  de  emplearse  en  combate,  las  ban

(1)  The 4rin,  and  Nag  Gaete.

___
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déras  rienen  adeás  el i  nepiente  de  tene,r  sis  jrvntes
•    xpuestos.  al  fuego del  enemigo;  de  que el  humo  de la  chime

•    nes  los  oculte;  de  que  lQs çolores,  con el  reiejo  del  sol  y  el
•   so.,  sean  poco  distinguibles,  y  también  de  que  la  orientación

•    que aceptan,  resultante  del  viento  y la  marcha  dçl  buque,  po
niéndolas  de  filo,  las  haga  inútiles  en  absoluto,.

Las  condiciones  esenciales  de  un  buen  sistema  de  señales
pueden  especificarse  en  las.siguientes:  1.’, visibilidad  eiu todo

ei.horizonte;  2•a,  que  los  humos  de  las  chimeneas  no.lo  ocul
aten;  3.,  yisible  á  distancias  hasta  de  ocho millas;  4,,  indepn
diente  de  colores;  5.,  sirvientes  debdarnente  resguardados;

•  ,6.:a,  sjrvientesen  íntima  comunicación  directa  con el  Çoman

dante  delbarco;  7•a  estar  en  lugar  donde  no  sea1 fácil  des
truirlos,  y  es  indudable  que  los  sistemas  antes  mencionados

,.decono,  tambor,  etc.,  fielmente  caminan,  á  reunir  estas  con-          [
•  diiones.  Colocados  en  el  tope  de  un  palo,  manejados  por  ti-

•  rantes  ó drizas  que  laboreen  por.el  interior  del mismo  y pues
tos  sus sirvientes  dentro  de  la  torre  blindada  al lado  del  Co-

•  mandaite,  sólo resta  perfeccionar  los  detalles  del  aparato,  á
fln  de  obviar  el inconveniente  principal  de  los que  hasta  aquí
•se  han  ensayado,  y.  suprimir  de  alguna  manera  su  fácil des

trucçión,  por  efecto,  de  Ja  ventola  que  tomaban  con  viento
fresco  al  querer  manejarlos.

•  •.  En  el  recientemente  usado  en  el  Insofrnt,  pareceser  que
algo  se  ha  hecho  en.  este  sentido,  pues  según  experiencias,

qfrece  menos  .iesisLecia  aL viento  el  aparato  cuan  o  está
-  •abierto  que  cnando  est.  plegado.

El  sistema  Morse  es el  Código. empleado,

Tubos de niveL—En las  últimas  pruebas  del  cazatorpedero
Shcwpshoojer  se  han  obtenido  excelentes  resultados.  em

•pleando  tubos  de niyej  de  miça  en  las  calderas  en  sustitución
•  de  los  comunes  de  cristal.  Se  había  observado  a,nte*-iormente

•  •.  que  en  los generadores  de  vapor,  en  que  el  agua  circula  por
tubos  rodeados  por  los gases  de  la  combustión,  los incremen

tos  rapidisimos  • de  las  presiones  y  el  cambf o  brusco  de  las
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temperaturas  determinaban  con  gran  frecuencia  la  ruptura
de  los tubos  de  nivel.  El  empleo  de  la  mica  en  éstos  parece
ser  que  salva  estos  inconvenientes,  pues  esta  substancia  mine
ral,  siendo  cuasi  tan  transparente  corno  el  cristal,  es  algo

flexibley  elástica,  y,  por  lo  tanto,  menos  expuesta  á  roturas
por  cambios  bruscos  de  presión  y temperatura.

Pruebas  del cazatorpedero cRockeb (l).—Las  pruebas  del  Roc
ket,  recientemente  construido  por  la  casa  J. G.  Thomson;
en  Clydebank,  tuvieron  lugar  el  16  de  Octubre  pasado  ér
Skelmorlie,  dando  como  velocidad  media  en  los  diferentes
recorridos  28,25 nudos,  á  juzgar  por  las  publicaciones  in-.

glesas.

Elementos de guerra: el escudo invulnerable (2) —Anteel  Generalí
simo  del  Ejército  inglés,  duque  de  Cambridge  y  varios  Jefes’

y  Oficiales  del  mismo,  experimentóse  día  pasados  en  el  carñ
pamento  de  Sheffield  el  escudo  invulnerable,  creado  por  el
Capitán  Francisco  Boynton  para  proteger  á  los soldados  de
Infanterí  a.

Dicho  escudo  consiste  en  una  plancha  de  acero  de  60 cm. de
alto  por  30 de  ancho,  con  agujeros  para  pasar  fácilmente  el
fusil  y poder  dispararlo.  La  plancha  expresada  es lo  suficien’

te  ligera  para  que  un soldado  la  pueda  llevar  plegada  á la
espalda  con  toda  comodidad.                     -

Cuando  en  una  acción  es preciso  hacer  fuego  en  fila, se  co
loca  la  plancha  en  tierra,  clavándola  en  el  terreno,  y  los sol
dados  pueden  disparar,  guarecidos  detrás  de  ella,  sin  peligro•

alguno,  bien  tumbados  ó arrodillados,  pues  es  susceptible  de
ambas  actitudes.

Las  experiencias  hechas  en Sheffield  resultaron  completa
mente  satisfactorias.  El acero  de  la  plancha  es  de  tal  índole,

que  las  balas  del  fusil  Maüser  no  la  perforaron,  ni  se  in

(1)  me  Arntyand  Nary  Ga.ette.
(2)  Heraldo  de Madrid.
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r,ustaron  en  ella;  lo. más  que  hicieron  fué  rozarla  leve
mente.  .  .,.

Semejante  impenetrabilidad  es  debida  á  la  naturaleza  del
•  :•  áçero,  que  es  de  una.composjcjón  especial  que  córlstftuye  el

secreto  del inventor,

Pruebas de estabilidad del «Revenge (l).—tjna  serie  de  experi
mentos:  .se efectúan  á. bordo.  del  acorazado  de  primera  clase

Revenga,  en Spithead,  á  fin de  determinar  las  ventajas  obte
con  los  nuevos  carenotes  que  se  Colocan actualménte  en

todos  los buques  tipo  So.vereign.  En la primera  prueba  se pro.

veyó  .CQ  una  estabilidad  dada,  al  büque,  rellenando  su doble
fçmdo  con  agua  y  sus  carboneras  con combustible.  Los  cuatro
cañones,  montados  á  barbeta,  de  á  67 t.,  se  apuntaron  por  el

través,  habiendo  escorado  el expresado  12° 3Ó’ y  después  has.
ta  15°, l  ocupar  la  tripulación  la  banda  en  que  estaban  apun

•    tadps  los  cañones  citados.  Se  ha dispuesto  someter  más  adelte  el-buque  á  pruebas  mucho  más severas,  que  consistirán
en  echar  fuer  el  carbón  y achicar  el  agua;  procediendo  lue
gQ.de  la  misma  manera  para  efectuar  las  pruebas.  A  la  ter-

•  •.  iinacin  de  éstas,  entrará  en  dique  el Revenge,  y  colocarán

los  carenotes  en  sus  fondos,  llevúndose  á  cabo  en  el  buqueiguales  experimeno5  á  los anteriores.

Escuadra del Canal.—Los buques  de  la  escuadra  del  Canal,  al
mando  del  Vicealmirante  R. O’B. Fitz-Roy  C.  B., efectúan  en

.actiaIidad  un  crucero  sobre  la  costa  deEspaa,  y regular.
mente  no. regresarán  á Inglaterra  hasta  fines  de  Abril  del año

•  .  .  entrante.

Rusia: trabajos hidrográficos en el mar de Marmora (2.—Por  dis
poición  çle la  Superioridad  naval  rusa  se  han  efectuado  tra- -

bajos  hidrográficos  en  el  mar  de  Marmora,  á  consecuencia.

(1)  The  Eng,nee.-.      —
(2  The  Engineer.

Touo  XXXV.—NOVIEMBRE  1894.
84
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de  las  hipotéticas  perturbaciones  submarinas  producidas  en
el  expresado  mar  por  los  terremotos  recientes.

Meteorología: observaciones termoiiétrIcas  en  la  cima del  Ara
rat  (1).—Nota de M. Vemkoff, presentada por M. Faye (2)—M.  Zim
mer,  viajero  ruso,  visitó  el  día  16 de  Agosto  de  1894 la  cima
del  Ararat,  de  4.912 m.  de  altura,  habiendo  encon,tradó  en
aquélla  la  caja  de  hojalata  que  contenía  dos  termómetros,
colocada  por  M.  Pastoukoff  el  año  anterior  en  un paraje  se
guro:  El  termómetro  de  máxima  marcaba  ±  17  --  c.  y  el  de
mínima  -  40°  c.  Otro  instrumento  de  mínima,,  adosado  al

aire  libre  en  1893 4  un  objeto  vertical,  sólo indicó  —  380  e. Du
rante  la  permanencia  de M.  Zimmer,  la  temperatura  del  aire
4-la  sombra  se  mantuvo  4 ±  3° c.

Aerostación: sobre una ascensión aeÑstática  efectuada en  Rusia.—
Nota de M Yemkoff, presentada por M. Faya (3).—Dos  Oficiales  ru
sos  han  hecho  un  viaje  aerostático  desde  Gominda  (frontera
de  la  Prusia)  4 Tch’ernigov  (pequeña  Rusia),  habiendo  reco-.
rrido  la distancia  de  800 k.  El  globo  que  usaron  tenía  15 m.  de
diámetro;  esto  es,  que  excedía  de  3.000 m.  c.,  pertenecía  al’,
parque  aerostático  militar  ruso.

Efectuada  la  salida  4 las  9,30 de  la  mañana,  los viajeros  Ile
garon  muy  pronto  4 la  altura  de  3.500 m.,  habiendo  permane
cído  en  ‘esta  región  elevada  durante’  su  trayecto  hasta  las
cinco  de  la  tarde.  Las  nubes  cumulus  no  les  permitía  ver  la

tierra,  apareciendo  por  cima  de  ellos  ligeros  cirrus  en muy’
reducido  número.  La  temperatura  osciló  entre  2° e.  y 3° e. en’
la  barquilla,  es  decir,  4  la  sombra,  pero  teniendo  la  mano  al’
sol,  el  calor  era  excesivo  en  la  piel.

El  viento  era-  del  NW.  al  SE.,  como  en  la  superficie  ‘de
la  tierra,  á,la  salida.  Mediante  4  ser,  sin  embargo  el  expre.
sado,  auñclue  rápido,  muy  uniforme,  el  globo’caminaba  tani-

(1)  Araraf  se  halla  en  el  paralelo  de  40° N.
(2)  Oornpte  Renduo.
(3)  fJoinptes  Rendu’o.
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bién.  con  gran  regularidad.  En  cierto  momentos,  no  obstan.
te,  los  viajeros  observaron  la  rotación  del  aparato  alrede
dor,  de  su  eje  vertical,  pero  luego  continuó.  el  viaje  sin

retrasos  y siempre  en  la  misma  direce4ón  NW.,  SE.
M.  Faye  hizo  sobre  el  asunto  las  observaciones  siguientes:

La  situación  de  ambos  viajeros  en  el  globo  está.bien  defi
nida.  Debajo  de  ellos  una  capa  de  cumulus  espesos  que  ocul.
tala  superficie  de  la  tierra.  Enlo  alto,  ligeros  cirt’us forman
‘do otra  capa  de  poco  espesor,  y  el  globo  bogando  en  el  aire
sereno  intermediario  ç’ animado  de  un  movimiento  rápido
común  á  todas  estas  capas.  ‘Lo  -notable  que  hubo  en  esto

fueron  los  movimientos  arremolinados  que  agitaban  á  veces
el  globo.  Estos  movimientos  procedían,  sin duda,  de  la  capa
de  cirrus;  eran  ciclónicos,  bosquejados  en  alto,  que  no  se  diri
gían  á  las  nubes  inferiores.  Se  habría  necesitado  una  capa  de

cirrus  más  denSa’ para  que  estos  bosquejos  de  remolinos  se
extendieran  más  hacia  abajo  y pudieran  llegar  al  suelo.  Lo
expuesto,  sin  embargo,  basta  para  indicar  que  el  origen  de

estos  movimientos  está  en  la  capa  de  cirrus  y  que  son  des
cendentes.
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Dl8posiciones relativas al  personal de los distintos cuerpos de la
Armáda hasta el  19 de Octubre.

20  Septiembre.—Nombrando  Profesores  de  la  Escuela  Na
val  á  los  Tenientes  de  navío  D.  Juan  de  Carranza,  D.  Severo

López  y D.  Antonio  Zanón.
20.—Id,  Ayudantes  de  la  Comandancia  de  Villagarcía  al

Teniente  de  navío  D. Javier  Tolla  y  Ayudante  dé  Las  Pal
mas  al  Oficial  graduado  D.  Nicolás  María  Rivero.

20.—Destinando  á  Filipinas  al  Teniente  de  navío  D.  Carlos
Suances.

22.—Id.  á  Filipinas  al  Alférez  de  navío  D.  Aquiles  Vial.
22.—Id.  á  la  Habana  al  Alféréz  de  navío  D.  Rafael  Mo.

rales,  .

23.—Id.  á  Filipinas  al  Contador  de  fragata  D.  José  Riafio.
26.—Ascendiéndo  á  sus inmediatos  empleos  al  Comisario  de

Marina  D.  José  Franco  y  al  Contador  de  návío  de  primera
D.  Lui  Conesa.

26.—Nombrando  Ayudante  de  derrota  del  isabel  II  al  Te-
riente  de navío  D. Pedro  Gener.

27.—Id. segundo  Comandante  de  Marina  de  Sevilla  al  Capi
tán  de  fragata  D. José  Valverde.

27—Id.  Ayudante  de  la  Comandancia  de  Marina  de  la  Co

ruña  al  Teniente  de navío  D. Francisco  Carreras.
27.—Id. segundo  Comandante  del  Vizcaya  al  Teniénte  de

naviodeprimera  D;  Dimaé  Regalado.  .  .
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28  Septiembre.  — Nombrando  Auxiliar  de  este  Ministerio

al  Teniente  de  navío  D. Víctor  Aro ca.
28.—Id.  Ayudante  del  distrito  de  Vinaroz  al  Oficial gradua

do  D.  Manuel  Campillo  y  del de  Castro  Urdiales  al Piloto  don

Evaristo  Díaz.
28.—Id.  Ayudanté  de  la  Comadancia  de  Marina  de  Palma.

de  Mallorca  al  Teniente  de  naví6  D.  Francisco  Enseflat.
28.—Id.  Ayudante  de  San  Feliu  de  Quisols  al Piloto  D. Jos

Quesada.  .  ..

28.— Ascendiendo  ,  Capitanes,  de  infantería  de  Marina.

á  los  Tenientes  D.  Manuel  González  y  D.  Mariano  Fer
nández.

28.—Destinando  á  la  Habana  al  Alférez  de  navío  D. Genar.o
Pando

-  29.—Promoviendo  al  empleo  inmediato  al  Teniente  de  na
vío  D.  Enrique  Enrile.  ‘

29.—Nombrando  segundo  Comandante  y  Subinspector  de
laEscuela.Naval  al  Capitán  de  fragata  D.  Francisco  j  
gado.

29.—Id. segundo. Comandante  del  Atfonso  XIII  al’Caitáii

de  fragata  D.  José  Boado.
2  Octubre.—Id  Comandante  del  Vicente  Ydñe3  Pinztin  al:

Teniente  de  navio  de  primera  D. Francisco  Guarro»
2.—Id.  Comandante  de  la  lancha  Tarifa  al  Alférez  de navíó.

D.  José  Cadarso.      . .  ..

2.—Id.  segundo  Jefe  de  Estado  Mayor  del  departamento  de
Cádiz  al  Capitán  de  fragata  D. Miguel  Aguirre.

5.—Id.  al  Contador  de  navío  de  primera  D.  Adolfo  .Bont

Comisario  Interventor  de  Mallorca.
5.—Ascendiendo  á  su  inmediato  empleo  al Alférez  de navío

-D  León.Herrero.  .  .  ‘  ....  .

8.—Id.  á  sus inmediatos  empleos  al  Capitán  de  fragata  don’.-.
-Ueopoldo  Bado  y. Teniente  denavío.de  primera.  1).  Dimas,
Regalado...  .-‘  ,  .  .  .  .

-.  8.-r-N.ombrando  Secretario  de la:  Intendencia,  del’. departá
mento  de  Cádiz  al  Comisan  o, D  Luis  Çonesa  y  Jete  de Nego
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cfado:de:teléduría  de  libros  del  arsenal:  d  Cartage&  al  Con
tador  de  navío  de  primera  D. Miguel.  Cabane1iás..:’.

9OCtubre.-_Nonjbrando  Ayudante.  de  Marina  c1€ Ponceal

Capitán  de fragata  D.  José  González  de  la  Cotera.

9.—Id.  Comándajite  del  Sdnchez  Barcdizteguj  al. Capitánde  fragata  D  FianciscoIbáfiez.  .  .  .  ..  .  .  .  /

9.—Id.  Profesor  de  la  Escuela  de  Condestables  al  Teniente

de  Mrtilleria  D.  Juan  Marabóttó.  .

lO.—Destinando  á  Filipinas.  ids prinieros  Médicos  D. Fran
cisco  García  Díaz  D.  Tomás  Quiralte  y  D.  Anknjo  Jurado.

11.—Id.  á la  Habana  á  los  Contadores  de  fragata  D.  Vicen

te  Galiana  y D  Manuel  Fernández.

ll.—Nombrando  Comandante  de  Marina  de  Cartagena  al
Capitán  .de fragata  D. Joaquín  Bustamante.

ll.—Id.Comandante  de la  Gran  C.’anaria al  Capitán  de  na
vío  D.  Enrique  Albacete.

11.—Id.  Director  de  la  Escuela  de  torpedos  al  Capitán  de

navío  D. Pedro  Aguirre.          .  -

16.—Id. segundo  Comandante  de  Marina  de  Ilo.1 lo  al  Te
niente  de  navío  D.  Joaquín  Gutiérrez  de  Rubalcava.

.16.Destjnndo  á  la  escuadra  al  Teniente  de  navío  D. Ra

fael  Mendjcutj.

l7.—Nombrando  Ayudante  de  la  Comandancia  de  Marina
de  San  Sebastián  al Teniente  de  navío  D.  Augusto  Durán.

17.—Ascendjendo  á  su  inmediato  empleo  al  Alférez  de  In

fanterí  a  de  Marina  D.  Luis  Martínez  Batanero.
18.—Id.  al  empleo  inmediato  á.  lbs  Tenientes  de  navío  don

José  Fernández  Caro  y  D.  Vicente  Cuervo.
18. —Nombrando  segundo  Comandante  del  Isla  de  Luzón

al.  Teniente  de navío  de  primera  D. Bernardo  Navarro.
18.—Id.  Comandante  del  Lepanto  al  Capitán  de  navío  don

Federico  Estrán.

:19.—Id. segundo  Comandante  de  Marina  de  Cienfuegos  al
Teniente  de  navío  D. Juan  Faustino  Sánchez.

.19.—Id. Ayudante  de Marina  de  Manzanillo  al  Teniente  dede  primera  D.  Adolfo  H.  Solas.
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19  Octubre.—Nombrando.  Ayudante  de  Batabanó  al  Te-:
niente  de navío-D.  Adolfo  Segalerva.

19.—Id. Id.  de  Gibara  al  Teniente  de  navío  de  primera  don
Alejandro  Sánchez  y de  La  Guardia  al  de  igual  clase  D.  Ma
nuel  Morgado.

19.—Id.  Jefe  de  Sanidad  del  apostadero  de  la  Habana  al:
Subinspector  D. José  Devós.                  -

19.—Destinando  á  Ferrol  á  los Contadores  de navío  D. José.:
Sabater  y  D. Cristóbal  García.
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REfluJ1ACfN DE AS AIIJAS POR OBSERY.CIONES DE FER1 HORI1ONTAL
voa

M,  E  CASPARI

ingeniero  I2idrdgrafo

El  problema  propuesto  consiste  en  Determinar  la tabla
:.mpeta  de las desviaciones,  por  medio de observaciones

de  fuer7a  horlzQntal  hechas  It un  cierto  numero  de  rum
bós,’  cuando  no  se  han  podidó  observar  las  desviaciones.

El  interés  práctico  de está  CUestión es  evidente,  siem
-   pre  que  el  cielo está  cubierto  6 envuelto  por  la  niebla,  la

observación  de  la  desviación  de  la  aguja  es  imposible,
piientras  que  es  siempre  posible  determinar  la  fuerza  h

-‘iizontal,  6  á  lo  menos  una  cantidad  que  le  es  propor.
.Ciopal.

‘La  observación   bordó  de la  fuerza  horizontal  puede
•  hacerse  por  diferentes  métoos:’

1  °  Método  de  las  oscilaciones  —Es el  que  los  fisicos
emplean  con  pi eferencia  por  ser  susceptible  de una  gran

•PrecisiÓn;  pero  á  bordo  no  es posible  emplearlo,  pues  es
ludispensable  para  ello  que  el buque  iio exer1mente  mo

“-vhniento alguno  de balance,  cabezada  6 trepidación.
•  ‘‘Y,”2.°  Método  de  desviacioi-ies.—Consjste  en  separar  la

aguja  imántacla. ‘de  su  dirección  por  medio  de  un ‘imán
a,Úxfljar  y medir  la desviación,  es  decir,  el  .ngulo  que  ha

-.  sido  desviada.  Cuando  la  posición  del imán  con  réspecto

-  (1)  Ann4zies  Hidroqrphiques,  i.  volume de 1894.

To*o   j894                      85

4411  4
1  1          -

4        ‘4 4-4         J
4          4  44    4

‘4  4         4          ‘4    4            ‘1

‘4                                     ‘4

1
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á  la  aguja  es  la misma,  la  fuerza  horizontal  es proporcio-’.
nal  á  la  cosecante  de la  desviación.

3.°  Método  Thornson.—Se  desvía  la  aguja  un  cierto
ángulo  por  medio  de  un. imán,  teniendo  cuidado  de  que.
en  todas  las  observaciones  la  desviación  sea  la  misma,  lo
que  se consigue  haciendo  variar  el  momento  magnticoi
del  imán  perturbador.  La  disposición  mejor  es  la  del 4e.
flector  Thomson,  compuesto  de  dos  imanes,  á  los  que  
hace  variar  la  distancia  y  posición  relativas.  ‘

Si  se emplea  este  deflector,  como  su  acción  no  es  rigurosamente  proporcional

a  la  desviación  de los  imanes  lelda  en  1a  graduación,  es  preciso  principiar  por
graduarlo  experimentalmente.  Para  esto  se  observan  las  desviaciones  de  la  -

aguja  correspondientes  á  las  lecturas  del  defiector,  siendo  constante  el  ángulo  -

polar  y  tomado,  por  ejemplo,  igual  á 760 45’.
Sean  1, 1’, 1”,  ...  las  lecturas,  y  a,  a’,  e”,  ...  las  desviaciones  observadas.  Se

-   deberá  tener,  siendo  Ir  una  constante:

ksea  e=  1,          ksen a’1’,          ksenr”=—L

¿    ______                    k
•            sen C      sen 5’  —.  sen  5”

En  lugur  de esto  se  encontrará:

1              1’              1”
Fn     —    flt’    =  FC’1

sen  a          sen e’         sen e’

,   Como  sólo  se  necesitan  relaciones,  se  supondrá  Ir =  1  y  se  formará  una  tabla,.
teniendo  en  cuenta  para  cada  valor  de  1 el  correspondiente  de  sen  a.  Los  vo.

res  de  sen  E  se  empla:arán  en  el  calculo  como  proporcona1es  a  -.

Para  poder  estudiar  toda  la  escala  del  deflector  sin  pasar  la  desviación  de  900,

puede  ser  necesario  aumentar  la  fuerza  horizontal  por  la  adición,  por  debajo  y
en  la  vertical  de  la  aguja,  de  un  imán  N..S.  La  observación  puede  hacerse  .á

bordo  con  un  rumbo  invariable;  hecha  en tierra  permite  tarar  el  dellector.  -  -.

Se  recuerda  que,  para  reducir  al minimo  los  errores  de  observación,  conviene
en  cada  posición  producir  la  desviación  de  JO° con  el  ángulo  polar  de  78045’,  -

es  decir,  desviar  la  aguja  930  del  meridiano,  apuntando  el  Indice  del  dellector

al  E.  4/  NR.  ó  l  W.  j  SW.  de  la  rosa.  •  -.

Cualquiera  que  sea  el método  empleado,  el resultado  es.
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siempre  obtener  un  numero  proporcional  á  la  fuerza  ha
rizontal  que  obra  sobre  Ja aguja
1  Si  el apai ato  está  tarado,  es decir,  si se  han  hecho  ob

servaclones  en  un  lugar  cuya  intensidad  horizontal  es
bien  conocida,  estos  numeros  proporcionales  darán  el
edo  de calcular  la  intensidad  absoluta

Partiendo  de la  teoria  de  Poissori,  M,  Archibal  Smith
ha representado  las  desviaciones  por  la  fórmula

(l)
+cos2

‘a, desviación  de la  aguja
,  rumbo  magnético
‘,  rumbo  de la  aguja  (  =  C’ +  
Estas  cantidades  se  cuentan  sobre  la  rosa  de  O á  60°

..délN.alE
 y  ,  coeficientesque  no  dependen  más  que

cle.la  disposición  de los hierros  dulces  á  bordo,  son  cons
tantes  para  una  aguja  colocada  en  un  lugai  deteiminado

]  y .son  los coeficientes  de la  desviación

-.ciiadrantai;   y   coeficientes  de  la  desviación  semi
circular,  dependiente  del hierro  dulce  vertical  y del mag

•:netisrno  permanente  del buque  y varía  de un  lugar  á otro
del  globo.         1.  -

Cuando  los  hierros  dulces  están  simétricamente  dis
puestos  con  relación  á  la  la  aguja,   y  son despre-.
ciables                                       -

Hace  algunos  afios la  hipótesis  de esta  simetria  era  ad
misible  en  la mayor  parte  de  los  casos,  pero  hoy  en  dia,
entrando  grandes  masas  de  hierro  en la  construcción  del            
casco  y  su  armamento,  es  dificil  encontrar  á  bordo  un
:eplázamiento  para  la agujaque  satisfaga  esta  cóndición,

y,  por  lo  tato,  es  necesrio  recurrir  al  caso  general.
Mr  Fournier  dió una  solución  gráfica  que  no  se  ha adop
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tado  en la Marina,  sin  duda  porque  no  pone  en  evidencia  
los  coeficientes  ..-,  ,   y ,  que  se han  hecho
clásicos  Mr  Madamet  ha  dado una  solucion  por  apioi
mación,  sirviéndose  de los coeficientes,  llamados  aprax
,nados,  de  la fórmula

=A  Bsen’±Ccos’±Dsen2’4  Ecos2’

El  autor  de esta  nota  ha  adoptado  para  la  enseñanza  y
prct1ca  de la  regulación,  una  solución  grdfica  llamada
Dygograrna  num  2  generalz.rado  y  que  sirve  también
para  resolver  los  demás  problemas  de la  regulación  Esta
onstrucción  permite  resoh  er  el  problema  por  tanteos
•pero  es  interesante  buscar  la  solución  rigorosa  por. .e1.
cálculo,  y  este  es  el  objeto  del  presente  trabajo

Las  fórmulas  de Poison  han  sido  comprobadas  pot  la
éxperiencia,  dentro  de los limites  de exactitud  que  llevan
consigo  las  observaciones  en la  mar.  Suponen  sólo:

1  O  Que  el campo  magnético  es uniforme  en toda  la  ex
tensión  de la  aguja,  lo que  exige  que  tenga  dimensione••
despreciables  con  relación  i. su  distancia  á  las  piezas  de.::
hierro  más  próximas.  En  particular  esto  excluye  la  con
sideraciónde  la  aguja  compensada  por  medio  de  imanes
y  de barras  6 piezas  de hierro  dulce;

2.°  Que  la  diferencia  entre  el  magnetismo  permanente

y  el magnetismo  inducido  por  la  acción  terrestre  sea  real,
es  decir,  que  el  buque  haya  adquirido  uñ  estado  magné
tiéo  estable,  el  cual,  según  la  experiencia,  no  se establece  -

hasta  un  año  6 año  y medio después  de haber  sidobotadç
al  agua.

Bajo  estas  reservas,  susceptibles  desde  luego  de  ate
nuación  enciertos  casos  especiales,  las  fórmulas  son
aplicables.

Las  fórmulas  que  se  van  á  emplear  contienen  las  fuer-
zas  horizontales  bajo  forma  de relaciones,  y  son,  por  lo
tanto,  independientes  de las  unidades  adoptadas...
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Sean
1  LI, la  fuerza  horizontal  terrestre

H,  la fuerza  horizontal  resultante  de  la  tierra  y  del
buque,  al  rumbo   y  en  el lugar  donde  la fuerza  terrestre

.   esH
),  la  fuerza  media  hacia  el N,  constante,  que  depende

de  los  hierros  dulces  que  existen  á. bordo
 ,Archita  Smith  ha  establecido  las  ecuaciones  (*)

II’
7jCOS’(1  

(2)
—   co  (1 —)sen±

Hagamos

(3)    —usen        l±jucosz

çle  doncl

ut

Prácticamente  se  calcula

tg==                tg==

cIespus

•_______  •1 +        _& +      i —

J  u  —         =             y =
Sen                      sen       cos 

 Vase  el  Ma4ual  del  4l?nirarta  ingld,  traduccj  CoUet,  pag. 1i9.

Eeuacfones  (46) y  6),
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..,  I  y  son pequeños  con  relación  á  la  unidad,
u  y y  se  toman  positivos  y  y  Ç3 tendrán  los signos  algé
bricos  que resulten  de los  signos  de  los  coeficientes

Se  tendrá                 ‘

(4)    cos ‘=u  cos (—)±  —  :sen  ‘=v  sen (  —)±  c

Si  el deflector  está  tarado,  la observación  dará  los 
lores  puméricos  de   y  como  da también  los  de  ‘  tea-  .

dremos

II’  .

COS      U COS  (  —

__—sen=vsen(----’—l)±C-    .  ,:  ‘:--:‘-‘

Si  además  se  ha  observado  la  desviación  ,  estas’  dos”
ecuaciones  dan  directamente   y   ‘

Si  no se  ha  observado  ,  es  necesario’observar  R  á  dos
rumbos   y ‘;  cada  rumbo dará  dos ecuaciones  de la forma

Mcos1±Nsen+P

       .  ‘  -

M,  M’,  N,  N’,  P  y?’  son cantidades  conocidas;  hallan
do  en  estas  dos  ecuaciones  seti   y. cos  ,  y  sustituyendo  -

en  sen  ±  cs  3  =  1,  tendremos  una  ecuación  de segin
do  grado  en  y  .  Cada  observación  conduce  á un  -‘

ecuación  de esta  forma,  y  el, prob,lema queda’ reducido  á  --

encontrar  la  intersección  de dos cónicas  en que   y 
son  las  coordinadas  corrientes.  La  solución gráfica  es po-  -,

sible  con  cálculos  más  ó menos  largos.  La  solución  por
el  cálculo  numérico  sólo,  se  reduce,  como  se  sabe,  á  la
resolución  de una  ecuación  de tercer  grado,  y  puede  así  -‘  ,‘--  -

calcularse  por  medio de funcione  trigonométricas.  -.  1  -
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  Los cAlculos  serár  siempre  largos  y  embarazosos,  y
 adenas  puede  no  merecer  confianza  la  tara  del  deflec
tox  Vamos  i.  considerar  el  caso  particular,  siempre  fcil
e  realizar,  en  que se  observa  á  los rumbos  cardinales  ‘

dela  aguja
Afectamos  los  subindices  0,  1, 2 y  3 respectivamente  á

lospuntosN  ,E  ,S  yW  EnvIrtuddelare1aciÓn’÷
se  tiene  la  tabla

sen     cos                   1

2V                0    sen0   cos0
E                900  cos  —  sen  
S                1800 sen  1  —  cos  ‘

W                270° —  cos   sen  

(Hagamos  ahora

b=           y       c=—_
sea  también  .

H’                II’
=R    y,

XHu              Hv

 Las  ecuaciones  se  reducen  al sistema

R0=cos(z_0)±b       o=sen(—a0)±c

o  =sen()±b       R’I=COS(—4)_C

::‘    R0=cos(—,)_b       o=sen(—0)_c
o  =sen(—)  —b      R’3==cos(_;)±

.   ‘  2y  la 4  de la  rimera  columna  dan  .

•      sen(—4)  =.—sen(—  )  •

•                                    -



Del  mismo  modo,  de  la  1•a  ga de la  2•a columna,  ie
deduce

Haciendo

—  =              $ —  =  —   1••

Hagamos

,-
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A  consecuencia  de las  hipótesis  hçs,  A.  y  ,  sí’»
ser  despreciables,  son pequeños  con  pecto  á la  unidad;  . .

y   son,  pues,  pequeños;  8 es  inferio   90° en valor  ab-  “

soluto,  y  generalmente  inferior  á  50°; por  consiguiente  de
la  ecuación  anterior  se  deduce             ,  . :‘

Ii’

2+=—,   ,      2=—8.

se  tendrá  ,         ,

It  =   ±  ¿
I,=  $—+

I=  —t

y  el problema  se reduce  á  encontrar   y  
Se  tiene         . •...  .

•  •,   ,•

Se  tendrá



s                               1
,

(                     1

1RWLAcIO  DE LAS AcIJÁS  •

1   Ro=COs(2p)±b       o   —sen+c

o   —  sen   ±  b          cos (2 p +  )  —  C
 R  =cos(2p++)b      o    senc
o  =sen  —b           R3=cos(2p )±c

Combinando  cada  una  con  la  siguiente

=cos  (2p  )  ±  sen            = cos  (2p  ±  —  sen  
cos  (2p  +  +)—sen      R=  cos(2p  —  ---  sen  

Sean

i:..:,trasrormandO  lssumas  en productos

Ro=2coS(450±p  —x)  cos  (450 _p  —y)
R’  =2.sen(45°+p±y)sen(45op  —x),

‘ç.::(  :       R=2sen(45o±p  —y)  sen (450—p —x)

=2  cos (45° ± p  x) cos (45° —  p  ±  y)

>  Hagamos

45°p=n

siendo  m  y  n Conocidos, y  desde  luego

-    m±n_—9Q

por,  consiguierjt.

..•  J           sen (,  +  x)  =  cos  (n  —  x)
sen(m—x)c0S(fl  ±x)

sn  (n  +  x)  =  cos•(m  —  x)
sén(n  X)’cos(m±x)

lo  que  permite  poner  las  ecuaciones  bajo  la  iormi

•

IJ
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R0=2  sen (n±x)  sen (m±y)=2c0S  (rn—x)  cos (u—y)

=2  sen (n—x)  sen (m+y)=2  cos (ni±x)  cos (n —  y)
  R=2  sen (n—x) sen (ni  —y) =2  cas  (ni±x)  cos (n±y)

=2  sen (n±r)  sen (m—y)=  2 cas (ni—x) cos (n±y’

Bajo  esta  forma,  se  ve que  las  relaciones  —e— no depen
den  más  que de  una  de las  incógnitas  x  ó y  6  que  cada
una  de estas  incógnitas  se  calculará  separadamente  por
medio  de  las  relaciones  -a-, se tiene  además

RR

•   ••

6  más  simétricamente

RR=R0R

Entre  la  numerosas  combinaciones  posibles)  se  puéde
elegir  el  grupo  de fórmulas  que  se  preste  al  cálculo  más
simétrico,  y  que no  emplee  ms  que  los  senos  y las  tan
gentes  á  fin de buscar  los  logaritmos  en  las  mismas  co-
lumnas

-  Si  se  emplea,  para  fijar  las  ideas)  el  método  de las çles
viaciones,  tendremos)  para  reemp’azar  las  fuerzas  hori
zontales,  las• inversas  de  los  senos  de  las  desviaciones  -

observadas
Hagamos  ahora

usene,,      y sen  e
tgp=           =

(8)              y sen  e,       usen.
ysena       usen

tga=           =u  sen  e      y sen  e3

Se  ve  inmediatamente  que  tres  desviaciones  observa-
das  dan  p y  a  y  que  si  se  observan  cuatro,  se  tiene  dos’
comprobaciones.  Se  tiene,  con  estas  anotaciones,  y  re

cordando  que  •
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—                                    4cas  p —  sen     2 sen 450  sen (450      p)
COsP±sen__2cos4So(45O

s  relaciones

(9)           tgx_—tgn tg  (45Op)
tgYtgmtg(45o)

}ara  la simetria  se  ha  dejadom  y n,  pero  se  debe recoç.
dar  que

tg  m   Cotg  n

Calculados  x   y,  que  se  tomarán  con  el  signo  +  ó —

segun  los signos  450  —  p y 450  ,  pero  siempre  menores
1e  900  en  valoi  absoluto,  la  solución  del problema  estará
dada  por

usen(x÷y)(                 vsen(x_y)

yor  medio de estas  cantidades  se  pueden  calcular  las
desviaciones  por  la  fórmula  (1), ó más sencillo  encontrar..

 grgficamet  por  la  construcción  dLl Dygograma  nu

iO  2 genera1jz0       :
  ,Esta  construcción.  es  conocida  y  esta  publicada  en la

Descriptio  6  usage  cies lnstrunjents  nautiques,  por
I4  E  G-uyo  (paginas  8  y siguientes)

‘.  :El  Comandante  Gúóu  ha  óbservado  que,  partiendo  de
laecuacjones  (4), pueden  escribirse.  las  (6) en  la  forma
siguiente,  introduciendo  el  rumbo  magnético  c

E0   cos   —  )  + b          sen (  —  )  c
o    cos (  —  )  ± b       sen (  —  —  c

cos  (S  )  ± b      O sei  (    — c
o  ços(  —)+b  R’sen(  —)—-c

 d  1nde  se  deduce  .  .  .



Resulta  de aquí  que  b y  c  se  conocen  •inmediatament.e
conociendo  los  ángulos  verdaderos  que  ha  girado  el bu-.
que,lo  que  se  determina  por  medio  de  marcas.  Las  nie-.
didas  de fuerza  horizontal,  tienen  precisamente  por ‘objeto
encontrar  estos  ángulos  cuando  no se tiene. ninguna.mar
ca.  Reemplazando  ,  3, b y  c por  sus  valores  (12) y  (13) en.,
las  ecuaciones  (11), se  tiene  ‘,  •.

(14)

=  2  sen  +     )  sen --  (  —

—•)   --  (  —)

—  )  sen   (Ç 

Ç  ) .s   (.Ç

ecuaciones  equivalentes  á  las  (7);  sus  segundos  miem.
bros  sólo tienen  los  ángulos  verdaderos  que  ha  girado  1
buque,  y muestran  claramente  que las Inedidas  de la fuer-.
za  horizontal  permiten  deducir  estos  ángulos  sin  marca  ‘:
exterior.                                 . :..

Sisehace                  .

.,  ‘.  ‘
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ç—  =i—4  

es  decir,  ,                            

(12)    ,

y  sustituyendo  en los valores  de  b  c

(13)    b =  cos  (;  —   )       c =  cos  ‘--(——   )

R0==.2sen--  (

R’r2  sen-!  

R=  2  sen  + S
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7    (+x        ;)+Y

y  se  deducen  de estas  igualdades  y  las (12) los  valorés  de
los  cuatro  1 umbos  verdaderos,  sustiuyóndo1os  en  (14) se
obtienen  fórmulas  equivalentes  á  (7’) que  se resuelven  del
mismo  modo                                      —

RESUMEN

1  °  OPJraczones y  cdlculos Preliminares  —Estas obser
vaciones  y preparaciones  deberán  hacerse  mientras  sea
posible,  cuando  se haya  efectuado  en puerto  la regulación
de1a  aguja  de que  se  vasta .á haceruso  para  li  aplicación
del  método

onlós’datos  cte esta  primerareglilación;e  calcularán
los  coeficientes  exactos  -&,  ,    y  ,  por  me
çlio de las  fórmulas  dadas  en los ti atados  de regulación  de
1s  auja  (Mcnuel  de l’Aljiirauté  anglje,  tradct  ion           

:çjj  pág.  69y  libro  del  Comandante  Guyou  pág.  75).
Pará  deducir  ,:  y   de’ los  co’efijentes  A,  D

y  E,  se hará  uso de las fórmulas  dádas  por  el  Comandan.
te  Guyou  [Anuario  del  Depósito  Hidrogrdjjco  de  1894,          -

ág.  58  y  REVISTA  GENERAL  DE  MARIN,  tomo  XXXV
 pág.  22,  fórmulas  (22)].   ‘  .‘

:  No se necesitan  lás  valores  de    bara  lo  que
sigue

Se  calculan  las  constantes  u, y,   y  Ç3 por  las  fórmulas

sen  .    A  —  .     u cosa    1H_-  
VSen                   vcOsj

.YZQsitivos,  y.p  dtermjnados  Sinanbiguedad  de
signos  por  los  de senos  y  cosenos

De.donde       .              .  .  ‘.



1±1:)

•     —E14  ‘l±]
u=. sena      cosi

-.-,

 

-

.;
.

.,

.

-  :-
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••-.

t  -—--               .-

-

-..  •+-:_  i,—  —

sen  CQ

después

•

m=45Ó±  2               2    m±n=90°

--‘-

:

-2.°  Gdlculos  en l(i ,nar.—Se  observan  las  desviaciones:
á  los  tres  rumbos  cardinales  de la  aguja  que  se  separen.’  -1
menos  del rumbo  que  sigue  el buque.  Se calculan  los  án.’
gulos  p y  por  las  fórmulas  -  ‘‘-

•

.‘

:<::

:-

-        (1)         (2) ••-      , -  .-•  -

•‘

‘-:

:-, ‘-  ‘.:

.

•

al  N    E —  S  se  combina  e (1) con o  (1).
,,  E  —  S  —W    ,,  •  p  (2)  ,,  a  (1)
,,  S  —  W  —  N                   e (2)  ,,   (2)
,,  VI  —  N  —  E        -  (1)  ,,.  (2)

useni0.:    vsena
tgp=       =

vsenz    usent

vsen     usen
tga=        =

nsene     vsen

Según  que  se  observe

Se  calculan  los  angulos  x  é y

tg  x  =  tg  n  tg
tg  y  =  tq  n  tg

(45°  —

(45°  —  a)

y  por  último  los  coeficientes  buscados
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=usen(x+y)      =vsen(x—y)

Si  se  observa  por  el método  del  deflector  Thomson,  en
el  cual  se  determina  la  misma  desviación  con  el  mismo
ángulo  polar  á  todos  los  rumbps,  haciendo  variar  el mo
mento  magnético  del deflector,  se  reemplazai  á  los senos
por  las lecturas  corregidas  del deflector,  así,  si estas  leç
turas  son  li,,  l  ,ly  i  se  tendrá                         .

u10      vl                           jtgp        =
vi      ui

.  -,  .  .                 .  -.

Vi1  ..U0     .     -..‘
=  —      - -    -  .     - -

‘.i2     vi5  .;  --    ..-.  .
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Teniente  de  navfo
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GEOLOGIA
SOBRE LA EXISTENCIA DEL  TERRENO CARBONÍFERO EN SAHARA

NOTA  DE M  FOURTRAN, PRESENTADA POR M  DAUBRÉE(1

La  nota  preliminar  que  presento  tiene  por  objeto  dar  á
conocer  los resultados  principales  de mis investigaciones  ...  -  .geológicas  en el  Sahara.                          .

El  terreno  carbonifero  desempeña  un  papel  notable  en
la  ostitUCiófl  del  suelo de  las  regiones  exploradas  por

-       mi este  Ínviern  Antes  de indicar  los  puntos  donde  esta
formación  se prsénta  en  la  superficie  del  terreno,  rnen  .

cionaré  brevemente  las  regiones  en las  cuales  la  existen-
-          cia del carbonífero  se  ha  evidenciado  en Africa.        -‘.,.,  .

1   Las  muestras  recogidas  por  Overweg,  entre  Mour

•        zouk el  Ghtt,  según  el  Profesor  M  Beynch  (2), indicai  .:, ..
la  presencia  del  devoniano  ó  quizls  del  carboniferO

2.°  1.  Stache  (3),.segúnlqS  documentos  entregados  por    1.-
el  Dr.  Lenz,  del  Sahara  occidental  (región  comprendida  . ..

entre  el Ouad  Dra  y  las  dunas  de  Iguidi),  reconoce  la  ,.  -

existencia  del  calc1reo  carbonífro  caracterizado  por   .

ProduCtus-,  principalmente  un ProductuS  nuevo  Pr.  Afri  -  ..

cafluS  (Stache).  ,  .

3.°  Los  materiales  paleontológicos  rcogidos  por  la  •.primera  misión  Flatters  indicaron  con  claridad,  según  el

________________                                  7

(1)  compte$  Readu.                            -
-                 (2) Beynch,  Botetin  de  la  $ocedad  de Geoto9iG  ateroana  t.  iv, p. 189-160,1852.  • ‘..  •

1                    (3) 5tacbe  ompe  Rendu3,  1883.                        :..
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informe  del Sr.  Ingeniero  de  las Minas  Roche  (1), la  pre
sencia  del  devoniano  caracterizado  por  Atsypa  reticu

•   ¡aris,  etc.
Esta  formación  se extiende  del NNW.  al SSE.,  á lo lar-

go  del borde  occidental.del  valle de  los  Igharghasen  con
indicios  avanzados  hacia  el N.  en  Khanfousa  y  Gased  el
Beida,  formando  de esta  manera  bandas  paralelas  ¿1 las
bandas  carboníferas  de la  región  que he explorado,  sobre

•  •lá cual  procedo  á. indicar  la  disposición.

El  carbonífero,  .en las  regiones  por  mi  reconocidas,  se
nani6esta  en una  gran  superficie,  extendidndose,  al  pa.

•   recer,  en dirección  oblicua—en  el  Erg  de Isaonan  y  sobre
l  mesa de Eguélé—_del NW. al SE.  entre  él  patallo  N.
de  Z7°y 28°y  entre  5° y 6° 30’ de log.  E.

Enmi  itinerario  devuelta,  entre  28° 10’ y  27° 30’ de la
titud  N.,  el terreno  está  cubierto  de  dunas,  que  piérden
•pócóápoco  su  compacidadconformese  ‘camina  hacia
el  S  ,  y  al llegar  al  paralelo  de  los 27°, sólo son  picos  de
arena  aislados;  en la  mima  región  y  enmi  itinerado  de•
ida  cesa  la arena,  en mi ruta  al  menos,  e±i loS 27° 45’, y  lo
que  queda para  llegar  al paralelo  de 27° es trreno  rocosd,
á.vces  quebrada  y otras  bastante  llano.  A  partir  del pa

.ralelo  de 27° hasti  elde  26°, puede  decirse  que sólo se  en
clientra  roca  en forma  de mesa  (el Tas  sili) muy  acciden

•  tada  y  cortada  por  los  lechos  éncauzados  de ls  ríos.
•   ]a  banda  de carboífeo  que  acabo de citar  no es  conti

•  nüá,sino  al  contrario,  muchas  veces  interrumpida;  he
p.ódido,  sin embargo,  déterminar  su  existencia,  más 6 me-

•  nos  bién  caracterizada  n  nueve  puntos  diferentes,  en los
cuales  el  carbonífero  está  representado,  bien sea  por  cal
cire’as  que  contienen  numerosos  Productus  (véase  la
carta  adjunta,  puntos  2 y  9  E  y  D),  principalmente  el
Procluctus  Cora (2) (7 y 9  D) ó por  otros  asientos  calcá

(1)  Ministerio  de Fomento.  Documento,rejativos  la  misión  Flatters.
(2)  MM. Munier-Chalmus  y Hang  pubflcargn  los  documentos  paleontotogicos

de  la región  por  mf  explorada.

•  ToMo XIXV—DICIEBRE  1894.                       36
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reos  donde  se ven  muy  grandes  cantidades  de troncos  de
crinoides  (Potenocrinus).  Estos  troncos  son á  veces  tan
abundantes  que  constituyen  casi  por  sí solos la  roca  (so
bre  todo  en 6 y  9 D,’; en 6 forman  una  línea  prolongada  de
colinas  orientadas  al  WSW.  ENE.  Estos  troncos  se  des
prenden  fácilmente  de los  bancos  que  los contienen  y cu
bren  el suelo  con  sus  despojos.

Insistiré  sobre  un  punto  especial  referente  á  la  presen
cia  de los  vegetales  carboníferos  (ndrneros  1, 3  8,  A  E)
que  pertenecen  al  género  Lepidodendron  (1 y 3 A)  y  que
se  transforman  en hierro  limonite,  entre  las  piedras  are
niscas  roja  ferruginosas.

Se  deduce  de los estudios  que  he podido  hacer  que  las
bandas  devonianas  de la  primera  misión  Flatters  tienen
muchas  probabilidades  de ser  paralelas  á las  bandas  car;
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honíferas  ya  citadas,  cuya  dirección  general  es NW. SE.;
•se encontrarían,  por  tanto,  sucesivamente  al  partir  del
SW., ya fuera  de un  punto  situado  entre  .P y  Q dela  car
ta,.por  ejemplo,  para  dirigirse  al NE.,  en  primer  lugar
bandas  devonianas,  luego  se llegaría  á  las bandas  carbo
níferas,  y  siguiendo  esta  dirección  se  hallaría  quiza  el te
rreno  hullero,  si bien  al  establecer  esta  hipótesis  procedo
con  la  mayor  reserva;  akmás,  por  otra  parte  sería  muy
posible  que,  de existir  el terreno  hullero,  éste  no  se  pre
seuteen  la  superficie  del suelo  y esté  completamente  cu
bierto  de terrenos  secundarios  ó terciarios.
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oa

iGNACIO  FERNÁNDEZ  FLÓREZ
Teniente  de  navio  de  primera  clase.

fConelusión)

Iv

La  educación  intelectual  debe  proporcionar  al  Oficial•
de  Marina  una  instrucción  sólida,  variada  y dirigida  ti un
ideal,  el  mejor  manejo  de  su  buque,  para  poder  mejor
combatir  con  él. Para  esto  es  necesario  conocer  bien  la-
maniobra,  la  navegación,  las  armas  de combate y las má
quinas  de vapor.  Sin  la  instrución  necesaria  en  estos  ra
mos,  base  de la  educación  intelectual  naval,  el  Oficial de
Marina  no  puede  cumplir  sus  obligaciones.  Para  el  cono
cimiento  de las  materias  anteriores  se  necesita  haber  es
tudiado  un  curso  de  matemtiticas  con  la  extensión  que
requieren  los  fines de su  ulterior  aplicación,  que  es  el  co
nocimiento  dicho;  por  consiguiente,  no  debe  olvidarse
que  con este  estudio  no se persigue  un fin, sino únicamen
te  un  medio,  por  lo que los  textos  deben estar  hechos  ex
profeso,  ó cuando  menos,  buscarse  los  más  adecuados.

Hay  quien  opina  que  un  curso  elemental  de  aquella
ciencia  es  suficiente,  pero  aun  prescindiendo  de las  razO
nes  que  expusimos  en  las  consideraciones  preliminares
que  hicimos  sobre  la  educación  en general,  los  adelantos

(1)  Véase  el  cnaderno  anterior.
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de  la  época  exigen  unos conocimientos  mucho  mayores.
El  método  astronómico,  gracias  al cual  se  da  la  vuelta  al
mundo  y con  el  que  se  hicieron  tantos  descubrimientos
admirables,  no  consiste  más  qüe  en  contar  intervalos  
medir  ángulos,  pero  precisamente  la astronomía,  como la

•    mecánica  y  la  física,  ciencias  que  adelantaban  con  la
observación  y las  experiencias  á. paso  lento,  le  deben  al

•    análisis  sus  progresos  mayores  con  el descubrimiento  de
esas  leyes  fundamentales  que hoy  las  riger  y  que  apare.
cen  envueltas  en  expresiones  algebraicas  ó  geométricas.

•   Sin  negar  la  posibilidad  de  dar  la  vuelta  al  mundo  con
los  mismos  cálculos  que empleó  Juan  Sebastián  de  Elca
rio,  y  seguros  de  la  gran  diferencia  entre  el  diario  de
aquel  y  los de la  Nautilus,  negamos  ser  posible  el  hacer
la  travesía  de  Liverpool  a New-York  en  el  Magestic 6

•  el  City  of  Paris  con  el  mismo  número  de  observaciones
que  empleában  los vapores  de  ruedas,  comprendiéndose
sin  necesidad  de muchos  argumentos,  el  que  con  veloci
ciad  de  18 á 20 millas  es preciso  conocer  con  mas frecuen
cía  .y precisión  el  Sitio  donde  el  buque  se  encuentra  que
con  un  andar  de  ocho u 10 millas  por  hora,  y la  precisión
s.ç-ha  conseguido  y ha  de  onseguirse  mayor  por  medio

del  análisis.
•  Y  antes  de seguir  adelante  iios conviene  hacer  constar
que  el fin que  perseguimos’ çon  la  enseñanza  que  apoya
mos  es  franca  y  completamente  utilitario,  entendiendo
aquí  por  utilidad  la  material,  6 sea  la  que  ha  de  resultar
de• las, aplicaciones  de las matemáticas  a todas  las  obser
vaciones  físicas,  susceptibles  de reducir  sus  cuestiones  a
número  6 medida,  desterrando;  en  su consecuencia,  de la
clase  y  del texto  toda  doctrina  que  no  tenga  aplicación  á
la  carrera.

Y  que  tampoco  olvidamos  lo que  decía  Hipócrates  de
la  Medicina,  ars  longa  vita  brevis;  pero  si  bien  lo  que
hoy  debe  aprender  un joven  es  mucho  y  cada  día  es  más,
el  tiempo  dedicado  á la  enseñanza  no  puede  aurnentarse
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sin  gravísimos  inconvenientes,  por  lo que,  aun  en las  teo
rías  útiles,  somos de opinión  que  se eliminen  todos  los de
talles  particulares  poco  importantes  para  atender  pura  y
simplemente  al  sistema  utilitario  que  pregonamos.

Nosotros  queremos  que  en el  estudio  de las  matemáti
cas  se  huya  de  elucubraciones  estériles  que,  además  de
hacer  perder  el  tiempo,  originan  el  aborrecimiento  de
unas  ciencias  que  algunos  creen  es  dado  á  pocos  apren
der,  en  lo que  están  en  un  error;  pero  aun  cuando  la  ra-.
zón  les acompañara,  todo  aquel  que  necesita  poseer  los,;
conocimientos  de cosmografía,  que  hoy  son indispensa
bies  al  Oficial de  Marina,  así  como el dirigir  esas grandes.
moles  que  encierran  tantas  máquinas  y  aparatos,  mayo-
res  en número,  importancia  y variedad  de  los  que  cuen
tan  muchas  de las grandes  industrias,  necesita  un  estudio
de  las matemáticas  en  mayor  extensión  que  la  que  pro
porciona  un  curso elemental  de ellas,  tal  como  hoy  se en
tiende  en nuestropaís,  y  desprenderse  debe  de  la  ense-,.,
fianza  universitaria.

No  se crea  tampoco  que  al  defender  el anterior  estudio.
olvidamos  el carácter  eminentemente  prdctico  que  debe  .1
tener  la educación  naval,  puessi  tal  hiciéramos  abando
naríainos  el  sistema  utilitario  que  pregonamós  como  el
mejor;  pero  teniendo  en  cuenta  las  aplicaciones  de  las,
ciencias  físico-matemáticas  al  arte  de la  guerra,  sin  que
la  educación  que  nos ocupa  pierda  el  carácter  eminente-
mente  práctico,  tiene  forzosamente  que  obedecer  al cien-
tífico  que  le imponen  esas  constantes  y cada  día mayores
aplicaciones  dichas.  Ahora  bien,  más  que  abundante,  la
ciencia  que  debe  aprenderse  debe  ser  suficiente,  pero
siempre  debe  ser  tanta  cuanto  sea  necesaria  para  formar
un  Oficial inteligente.                         ..

Algo  nos’hemos  apartado  del derrotero  que  nos  había
mos  propuesto,  y  como el volver  á  él seria  repetir  mucho  .‘.

de  lo expuesto  en  las primeras  páginas  al tratar  la  educa
ción  intelectual,  en gracia  á  la brevedad  y  creyendo  que
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con  lo dicho  se  cómprende  nuestro  plan,  en  cuyos  deta
lles  nunca  hemos  pensado  entrar,  haremos  omisión  de
todo  aquello  que nos  obligue  it  repetir  lo  que  expusimos
al  principio.

Para  el  estudio  de  lo  que  hemos  llamado  base  de la
educación  intelectual  nival  se  hace  indispensable  elco.

•  nocimiento  de las  reglas  generales  que  gobiernan  la  ma
teria,  esto  es,  la  física  y  algo  de  su  conocimiento  ánalíti

•  co,  esto  es,  la  química,  cuyas  aplicaciones  son  .hoy muy
interesantes  para  la  guerra,  y,  persiguiendo  la  utilidad
y  brevedad  preconizadas,  tanto  en la  física  como  en  las
demás  ciencias,  creemos  conveniente  y  casi  necesario
hacer  derivar  del  cálculo  infinitesimal  todo  ó  la  mayor
parte  de las cuestiones  de análisis  trascendente.

El  conocimiento  de las  lenguas  extranjeras,  sobre  todo
•  las  francesa  é  inglesa,  asimismo  es  hoy  tan  indispensa—

•  ble,  y tan  reconocida  es si  necesidd,  que creemos  huelga
-,     ocuparnos  de ello, si  bien  nos  parece  pertinente,  por  los

buenos  resultados  que produce  en la  Marina  inglesa,  pro-
•  póner  una  ventaja  pecuniaria  para  todos  aquellos  que
demuestren  la  posesión  del alemán,  el italian?  ó cualquier
otra  lengua  europea,  con  excepción  de las  dos  al  princi.
pió  citadas,  cuyo estudio  debe ser  obligatorio,  para  conse
guir  con  él,  cuando  menos,  el poder  traducir  de  esos  dos
idiomas.

•   Expuesta  la  enseñanza  teórica,  debemos  ocuparnos  de
la  práctica,  de  aquella  que  debe  transformar  al  joven  en
hombre  de mar  y sin  la  que,  toda  la  adquirida  en  las  cla
ses,  no  le  ha  de servir  para  manejar  el buque.  Esta  ense
fianza  no puede  adquirirse  sino it flote y fuera  de los puer.
tos  siendo única  y  exclusivamente  el  navegar  mucho  lo
que  puede proporcionada  en  mayor  ó menor  grado,  se
gün  las  navegaciones  que  se  hayan  efectuado,  en  la  se.

•guridad  de que si se  adquieren  en  un  buque  de  vela,  es
como  únicamente  pueden  conseguirse  buenos  resultados,
es  donde  después  de varias  travesías  podrá  considerarse
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apto  para  Oficial al  guardia  marina  y considerársele  como
hombre  de mar.

Todos  los talentos,  todas  las  cualidades  del Oficial  de
Marina,  si no  es  hombre  de mar,  quedarán  á  bordo  corn•
pletamente  desconocidos  y anulados,  perdiendo  la  ener
gía  y  la  presencia  de  espíritu  ante  las  incesantes  diflcul..
tades  que  se  le han  de presentar;  por  eso  en  la  Cunard:
Company  no se asciende   ningún  segundo  piloto  al  gra4.
do  de primero  sin  haber  navegado  dos años  en buques  de
vela,  y la  Peninsular  aud  Oriental  Company  hace  nave.
gar  á sus  jóvenes  pilotos  en  sus  buques  de  vela  como
única  escuela  para  hacerlos  hombres  de  mar  y poder  lue
go  depositar  en  ellos  su  confianza.

El  reputado  Almirante  Rous no  titubeó  en afirmar  en el.,
Times  que la  pérdida  del  Captain,  que  el  haber  dado  la
voltereta  se  debe  á  no  saber  el  Oficial  de  guardia  arriar.,
las  gavias  ó dar  un  salto  ¿1 los escotines  de barlovento.  1o
que  costó  la  vida  á 500 hombres.

Como  conclusión  á esta  parte  vamos  á traducir  casi  to
do  el  notable  prefacio  con  que  el  ilustre  Vicealmirante:.
Jurien  de  la  Graviere  encabeza  sus  interesantes  Souve

nirs  de  la  Navigation   Voiles.
“El  atractivo,  el gran  placer  de la  vida  del  marino,  tal

cual  la conocimos  nosotros  hace  algunos  afios, no ha sido
,,nunca  comprendido  por todos  aquellos  ajenos  á  las cosas
,,de  la  mar.  Lo que  se  quería,  ó mejor  dicho,  lo  que  ama
ban  más  en  nuestra  profesión  todos  aquellos  nacidos
,para  dominarla,  era  el  buque  que  montaban;  así  como:
»lo  que les  hacía  experimentar  desconocidas  emociones
,,para  el xesto  de  los  humanos  era  una  especie  de  satis-.
facción  orgullosa  é íntima,  como la  que  experimenta  el
cazador  y  más  á menudo  el jinete,  y  que  sólo  el  marino
ha  saboreado  en toda  su plenitud,  era,  diciéndolo  en po
cas  palabras,  los  goces  de la  maniobra.  Se  nacía  manio-
brista  como se nace  poeta,  siendo, por  lo tanto,  una  cues-.
tiÓn  de instinto.  La  sagacidad  que  se adquiere  por  la re-  .
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»fiexión  y  el  estudio  no  pueden  suplir  á  ese  tacto  y  á  esa
,,oportunidad  que  provienen  más  de  la  viveza  de los  sen
,,tidos  que  de las  lentas  operaciones  de la  razón.  Sin  ha
,,ber  reñido  grandes  combates,  ni desempeñar  nunca  dcli.

•  »cadas  comisiones;  sin  haber  espigado  en los dominios  de
»la  ciencia,  yo  podría  citar  Oficiales  que  hace  cuarenta
baños  se  vieron  rodeados  de una  gran  consideración  y de
»universales  deferencias  sólo por  señalar] os diciendo:  ¡Es
»todo  un  marino!  Lo que puede  ó se  traducía  por  ser
,,hombre  de entereza,  inteligente  y resuelto,  rápido  en sus
decisiones,  ó mejor  dicho,  es  un  hombre  nacido  bajo  una
,,estrella  dichosa,  un  hombre  escogido,  qui  a  le  dou. To
»dos  los marineros  viejos le conocían  y saludaban  con una
fami1iaridad  que  no  excluía  el  respeto,  al  encontrarlo
,,con  la  espalda  doblada  por  el peso  de lo  años,  envuelto
,,en  su gruesa  holapanda,  recordando  tal  vez  en sus  soli

,,tarios  paseos  alguna  maniobra  atrevida  ó cualquier  otro
,,accidente  de sus  campañas  de mar.  Al  adoptarse  el va
,,por  e  han  realizado  en las  condiciones  de  nuestra  pro
,,fesión  cambios  muy  radicales,  pues  además  de  producir
,,una  revolución,  han  variado  nuestras  tradiciones,  nues
,,tros  placeres,  nuestros  usos  y  hasta  nuestras  costum
,,bres.  Esto  no  es  un  buque,  me  escribía  en  1842 uno  de

•  m.is  jóvenes  discípulos  al transbordar  contra  su  voluntad
•     ,;del brik  la  Comte,  d. lo que entonces  llamábamos  un  bu-

•  ,,que  de vapor;  me  parece  estar  embarcado  en  un  taller
•  ,,fiotante,  me  seguía  diciendo.  Pero  á  pesar  de  ese  entu

,,siasmo  loable,  es  preciso  siempre  vivir  con  el siglo.  La
•  Marina  de  hoy  tiene  también  sus  encantos,  ofreciendo

el  interés  que  acompaña  á  todas  las  cosas  serias  y  de
,,gran  importancia  con  que se  arreglan  las  cuestiones  en
»el  mundo.  La  Marina  de hoy  es  un  arma  de guerra  po
»derosa,  no  teniendo  rival  como  medio  de  locomoción.
Como  antes,  se  continúa  luchando  con  las  olas,  las  que
quedaron  arrolladas  bajo  las proas.  •

Por  haber  adquirido  más  poder,  ¿no  es  ya  necesario
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ser  hábil  maniobrista?  La  contestación  exige  que  nos ex-.  .

,.tendamos  un  poco:  la  habilidad  del  maniobrista  se  ha  fa
,,cilitado  mucho  y  hasta  se  ha  puesto  al  alcance  de  la  ma
,,yoría,  pero  queda la  habilidad  del navegante.  En  la nave
,,gación,  nos  da  el  vapor  resueltos  muchos  problemas  que.
sin  su  concurso  nunca  hubiéramos  pretendido  ahordar.
,,El  verdadero  marino,  prescindiendo  de  su  carácter  de;
soldado  y  viajero,  y  considerando  sólo  al  Oficial  que.
manda  y  conduce  su  buque  en  plena  paz,  es  en  l882,.
como  en  1840, un  hombre  poco  común,  un  hombre  que,
no  pertenece  al  grupo  de las generalidades.  Si existe  una
,diferencia  entre  el Oficial de  hoy  y  lo que  podemos  lla-.
mar  el  marino  de otros  tiempos,  esa  diferencia  está  muy
lejos  de  constituir  una  inferioridad.  La  inspiración  podía
»hasta  cierto  punto  sustituir  en  el  último  al  método,  así  ...

como  el  primero  debe  confiar  menos  en  los  privilegios.
de  una  naturaleza.dichosa.  La  ciencia  le  reserva  traba
,,jos  que  no tendrán  por  teatro  exclusivo  el  puente  de SU:

rbiique,  mientras  que  antes  toda  la  instrucción,  por  de
cirlo  así,  se  recibía  al  aire  libre,  en las  escalas  de  guar
,,dia.  Antes  estudiar  era  sólo  practicar,  era  dirigir  á  su
alrededor  una  mirada  atenta  y curiosa;  en cada inciden
,,te  se  encontraba  una  lección  y en  cada  lección  la  ocá-
sión  de  mil comentarios,  y el retiro  y la meditación  ense-:.
,,ñabañ  menos  que  los  comentarios  entre  compañeros  y
,,las  disputas  y  críticas  entre  amigos.  Hoy  no  sucede  lo
,,mismo,  pues se  deben dominar  todos  esos  elementos,  con
,1os  que  no  ha mucho  nos dejábamos  conducir.  Cuando..
sepamos  leer  en .los variables  aspectos  del cielo y el mar,
cuando  conozcamos  bien  los  signos  precursores  de  la
,,calma  ó de los huracanes,  no podremos  darnos  por  satis
fechos,  pues  todavía  nos será  preciso  investigar  los se,
,,cretos  de la  mecánica  y  la  balística.  Pero  no importa;  a
pesar  de  todas  las  transformaciones  del  progreso,  cual-
,,quiera  que  sa  el  motor,  la  energía  moral  de  que  se  ha::
,,ga  uso  no  perderá  lo  más  mínimo  en  importancia.  La..
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•    Mrina  tiene  si  ladó  técnico,  como  tiene  su  lado  huma
,,no;  el  primero  se  modifica  sin  cesar,  el  segundo  perma

•    ,,nece invariable.,,
•  Pasemos  ahora  á ocuparnos  del modo mejor de transmi

•  tir  á  los  alumnos  los  conocimientos  de la  ciencia.  ¿Debe
•    emplearse  el sistema  oral  sin  obra  ninguna  de  texto,  ó.

aebe  imperar  éste  como  en Inglaterra  impera  la  obra  de
Euclides,  6 debe  emplearse  un  sistexia  mixto  de  explica
ción  verbal,  que  amplía  y  comenta  los  apuntes,  que  el
profesoi-  facilita  antes,  como sucede  en Francia?

En  nuestro  sentir  este  último  sistema  es  el  mejor  y el
más  propio  del progreso  rápido  de  la  época,  así  como  de•
nuestro  carácter  meridional,  creyendo  que  como es  muy
difícil  conseguir  de los  discípulos  una  atención  larga  y
sostenida  en materias  áridas  y  abstractas  donde  no pueda
haber  apuntes,  tendrán  que  adoptarse  textos.

Las  explicaciones  enteramente  orales  pueden  aceptarse
para  el  derecho  internacionl  y  la  historia  de  la  Marina,
modo  de  hacer  más  fácil  y agradable  su estudio;  recu
1-riendo  á textos  impresos  para  aprender  las ordenanzas,
procesos  y la  maniobra.

Admitida  la  necesidad  de apuntes  impresos  6 autogra.
•   fiados  de los Profesores  de cada  asignatura  en la  escuela,

así  como la  de  ensefiar  obras  de texto  para. el ingreso,  es
de  toda. evidencia  la  importancia  de que  unos  y  otras  estén  perfectamente  redactados,  en lenguaje  correcto,  claro

y  preciso,  pues  la  precisión  es  cualidad  obligada  sobre

todo  en  las explicaciones  matemáticas,  reñidas  con  la  di
fusión  y  ampulosidad  de  estilo;  la  claridad  hace  que  el
alumno  tome amor  á  la ciencia  y  no  pierda  el  tiempo,  y
la  incorrección,  haciendo  menos  comprensible  el estudio,en  toda  obra  dialéctica,  es un  defecto  intolerable.

La  precisión  6 concisión  debe  ir  aumentando  A medida
que  el  autor  avance,  por  exigir  los  principios  mayor  ex
plicaçión  que  los medios,  y éstos  más  que  los fines.  Si  es
taj.  ideas  predominan,  resultará  un  tratado  más  inteligi
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ble  que  muchos  hoy  de texto  en varios  centros  docentes,
en  los  que se  emplean  voces  que  no  siendo  del  dominio
común  por  su  sentido  especial,  bien  merecían  la pena  de
ser  definidas.

De  los  dos  sistemas  que  imperan  en  la  exposición  de
las  doctrinas  matemáticas,  esto  es,  el  método  sintético  y
el  analítico,  deben  aceptarse  ambos,  eligiendo  uno  ú otr.q,
según  la  índole  especial  de  las  cuestiones,  pues  unas  s
resolerían  con  sencillez  y  elegancia  por  medio  del aná-
lisis,  mientras  que otras  tendrían  inmediata  solución,  em.:
pleando  simples  medios  geométricos.

Asimismo  tiene  una  gran  importancia  el  que  el  autor
se  esmere  en  la parte  práctica  de la  asignatura,  esmerán
dose  al  escoger  los  problemas  para  que  se  comp renda  la
utilidad  de la aplicación  que  proporciónan.

y

Si  bien  es  cierto  que  los  conocimientos  que  hoy  debe
tener  el Oficial de Marina  exigen  que  el ingreso  en la  Es;
cuela  sea en  una  edad  á  propósito  para  adquirirlos  con
fruto,  no lo  es  menos  que  los  comienzos  de  la  vida  del,
marino  asimismo  exijan  que  esa  edad  no  haya  pasado  de.
ciertos  límites  propios  para  soportar  las fatigas  y  priva-.
ciones  del  aprendizaje  y poder  con  la  ligereza  de los po..
cos  años  dedicarse  á  laparte  práctica  con  todo  el ardor  y..
entusiasmo  que  ésta  proporciona,  sino  causa  una  fatiga;.
invencible,  origen  de mayores  repugnancias.

Con  excepción  de  Inglaterra,  donde  el ingreso  es  desde
los  doce  ¿1 los  catorce  años,  en  las  demás  naciones,  con
muy  corta  diferencia,  se  han  adoptado  edades  que  varían
muy  poco;  así  en  los Estados  Unidos se  ingresa  entre  lós
catorce  á  diez y ocho;  en Francia  entre  los catorce  á  diez :
y  siete;  en Rusia  entre  los  quince  á diez y  ocho,  y  aun  en.
la  misma  Inglaterra  hemos  visto  opinar  á  la Comisión que
con  ese  objeto  se  formó  por  el  ingreso  á  los  diez  y  siete.
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años,  miéntras  que  Almirantes  como  Ryder  sostuvieron
no  debía pasarse  de los  catorce,  idea que al fin prevaleció.

Dos  sistemas  de selección  siguen  hoy  las  carreras  mi
litares,  y  aun puede  decirse  que  en casi  todas  las  del  Es•
tado.  Consiste  uno de  ellos en  exigir  á  los  candidatos  ú
opositores  para  el  ingreso  un  largo  y  difícil  programa,

•    que permita  hacer  la  Selección,  escogiendo  los  que  sepan
más,  ó sea  los  que prueban  poseer  más  el prograj1a.  Este

•    Sistema,  que no  permite  á  la  mayoría  de los  jóvenes  pre
sentarse  sino próximés  al  límite  máximo  de  la  edad  de
admisión,  no  tiene  en cuenta  para  nada  la  aptitud  profe

-    sional  de los  concurrentes,  sucediendo  á  veces  que  con
siguen  los primeros  puestos  aquellos  jóvenes  saturados
de  preparación,  los  que  después  de  su  ingreso  ni  aun
aptitud  para  las  matemáticas  demuestran.  El  segundo

•   sistema,  que  consiste  en ser  poco  exigente  en  la  entrada
para  hacer  la  selección  después,  6 sea  antes  de  la  salida
á.  Oficial,  además  de  permitir  que  los  jóvenes  preparán
•dose  en  menos  tiempo  ingresen  más  jóvenes,  permite  es
tudiar  las aptitudes  profesionales  de cada  uno,  y permite
también,  cuando  el joven  se  con vence  de su  repugnancia
pór  l  vida  de la  mar,  dedicarse  á  otra  carrera,  como su-

•   cedió  con  algunos  en  el  antiguo  Colegio  Naval.  No es
menos  cierto  que  muchas  veces,  sobre  todo  en  mucha
chos  venidos  del interior,  sólo ante  la perspectiva  de lar
gasnavegaciones  y sus  peligros  es  cuando  conocen  su
falta  de vocación,  así  como otros  al probar  en los buques
la  realidad  de la  vida,  con  sus  sinsabores  y  fatigas,  pier
den  el entusiasmo  y sólo  sirven  para  aumentar  ese núme
rode  disgustados  y  poco  amigos  de navegar,  que  siem
pre  procuran.  permanecer  en tierra.

Para  nbsotros  se  incurre  en un  gran  error  con  exami
nar  en Madrid  á  los  candidatos  de ingreso,  pues  preconi
zando  la  mayoría  de los  escritores,  que  de  estos  asuntos
se  ocupan,  que  á  semejanza  de  lo que  se  practica  en  una
‘de:ls  naciones  marítimas  del Norte  de Europa,  la  admi
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sión  definitiva  no tenga  lugar  hasta  después  de  una  prue
ba,  durante  un  corto  número  de  semanas,  en  un  buque
que  navegue,  no  se  explica  cómo  alejamos  del  litoral  á.
los  jóvenes  candidatos,  dándole  poca  importancia  á  que
vean  por  primera  vez  el  mar  al  embarcarse  en  la  As
rias.

No  se nos  oculta  que  las  ideas  que  defendemos  envuel
ven  reformas  muy  radicales,  y como  prueba  de  que  este
plan  no  se  aparta  mucho  del seguido  por  la Marina  de los
Estados  Unidos,  bosquejaremos  el  que  allí  se  sigue,  ha
biendo  escogido  de propósito  este  país  por  ser  el  que  eI
época  menos  remota  pudo  hacer  frente  á  la  Marina  in•
glesa,  y  por  ser  también  el  que  cuenta  con  una  historia
naval  sumamente  interesante,  si no  en  grandes  batallas
navales,  en un  número  crecido  de  brillantes  hechos  ais
lados,  muy  dignos  de imitar  por  lo  atrevidos  y  aun  por
lo  heroicos,  encontrándole  nosotros  gran  semejanza  con
la  nuestra.

En  esta  nación  estudian  los  aspirantes  dentro  de  la  es
cuela,  maniobra,  técnica  naval  y construcción,  artillería,
matemáticas,  máquinas  de vapor,  astronomía  y  navega-
ción,  mecánica  y matemáticas  aplicadas,  física  y  qtlími
ca,  estudios  ingleses,  historia  y leyes,  lenguas  modernas
y  dibujo.  La  duración  de estos  estudios  es  de  cuatro  en
cuatro  cursos,  verificándose  el ingreso  entre  los  catorce
y  diez y  ocho  años.

Aunque  el  anterior  no  es  el  programa  que  debe  dedu
cirse  de  todo  lo  expuesto,  se  aparta  muy  poco,  coma
hechos  dicho  más  arriba.

VI

Es  tan  complejo  el asunto  que  tratamos  y  tan  á  nues

tro  pesar  nos  vamos  extendiendo  más  de lo  que  nos  ha
bíamos  propuesto,  que  sintiéndolo  ITiucho nos  vemós
obligados  á  dejar  algunos  cabos  sueltos,  así  como  por
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dificultad  de  expresión  no  queremos  corregir  algunas
aparentes  contradicciones,  por  entender  desarrollan  me
jor  como  están  el punto  concreto  de que  se  ocupan.

Vamos  ahora  á  ocuparnos  de las especialidades,  y  es
tando  en  un  todo  conformes  con  lo  expuesto  sobre  esto
por  M. Gougeard,  célebre  Ministro  de Marina  en la  veci
na  república,  por  la  gran  aceptación  de sus  escritos,  se
remos  meros  traductores  de  sus  opiniones.

Es  un  gravísimo  error  el  sostener  que  el  instrumento
de  combate,  ya  sea  el  buque  ó  la  artillería,  deben  cons
truirse  por el  que  lo maneja,  pues  bajo  este  supuesto,  los
Oficiales  de Marina  construirían  los buques,  los  artilleros
los  cañones  y la  infantería  los, fusiles,  etc.  Lo  lógico,  lo
cierto  es  más  comprensible;  el  instrumento  de  guerra
debe  producirse  por  aquel  que  aprendió  á  construirlo,  y
cuya  educación  é  instrucción  le  han  dirigido  hacia  ese

,fin.
Precisando  la  misión  preponderante,  teservada  á  los

Oficiales  de Marina,  misiónde  gran  importancia  y  tras
çendeucia,  diremos  que  á éstos  corresponde,  sin  duda  al.

•    guna,  el derecho  de indicar  qué  cualidades  deben  reunir
las  armas  de  guerra,  buques,  cañones,  fusiles,  etc.,  así
como  las  condiciones  de  los  radíos  de  acción,  facilidad
evolutiva,  velocidad,  resistencia  á  la  penetración,  en lo
que  se  refiere  á  los  buques,  como  asimismo  peso,  resis

•    tencia  y  eficacia  en lo  concerniente  á  las  armas,  corres
pondiéndoles  también  el fijar  y  especificar  las  condjcjo
•nes  que  debe  satisfacer  el material  bajo  todas  sus  formas.
La  determinación  de estas  condiciones  no puede deducir
se  más  que por  los resultados  de  estudios  puraménte  mi
litares,  ¿  la  vez  que  estratégicos  y  tácticos,  en  los que
no  deben  inmiscuirs  los  técnicos  más  que  para  corre
girlos  sajo  el  punto  de  vista  de  las  Ixcesidades  prácti
cas  é industriales,  esto es, para  evitar  que  se pidan  impo
sibl.es.

A  la  parte  técnica,  llamando  á  la. anterior  parte  mili-
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tar,  corresponde  la  redacción  de los  proyectos  y  la  pre
sentación  de  los  planos,  que  respondan  á  los datos  del
problema  propuesto,  y  cuyas  condiciones  han  sido de.
terminadas,  debiendo  despuús  producir  en los  talleres
correspondientes  bajo  su  dirección,  responsabilidad  y.
gestión,  el  instrumento  de  combate  bajo  todas  sus
formas.

Por  último,  los  militares  intervendrán  de  nuevo  pari.
asegurarse  silos  ingenieros  han  realizado  una  obra  prác.:
tica  y eficaz,  respondiendo  á  las  condiciones  marcadas,.
debiendo  también  ser  los llamados  á juzgar,  en último ex.
tremo,  la  aceptación  ó rechazo  de dicha  obra,  así  como
proponer  las  modificaciones  y  las mejoras  que  se  le pue.-
dan  introducir.

Las  cualidades  personales  que  interesa  desarrollar  en
el  marino  de  guerra  excluyen  los  conocimientos  indus
triales  y  metalúrgicos,  como  excluyen  las  pacientes  in
vestigaciones  de la  confección  de planos,  las operaciones:
detalladas  para  la  construcción  del  buque  y  la  fabrica,.
ción  de cationes  y montajes,  convertidos  hoy  en  perfec.
tas  y delicadas  máquinas.

Las  cualidades  que  conviene  desarrollar  en  los  man-.
nos  militares  y  en  los  ingenieros  navales,  se  excIuyen.
mutuamente,  están  en pugna,  son distintas  completamen..:
te,  por  eso numerosos  ejemplos  nos  enseñan  que  aquellos

-       marinos que  se  convierten  en constructores  de  buques ,ó
de  cañones  pierden  las cualidades  propias  del hombre  de
guerra.  Y que,  por  regla  general,  los Oficiales de Marina:
que  han  abandonado  su misión,  después  de  haber  perdii:
do  las  cualidades  que  les son propias,  no  han  conseguido
ser  más  que  unos  medianos  ingenieros  que  siempre  se
han  resentido  de  la  falta  de  estudios  preparatorios.  No
siendo  estas  verdades  de hoy,  sino  de  siempre,  pues  en
un  informe  de la  Sección  de Guerra  y  Marina  del  Conse-,
jo  de Estado  de 7 floreal,  año  VIII,  leemos:•

“L’art  de  [aire  la  marc/une  est  cssentjejlement  difJé.
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de  celuz de s’ent  servir,  et les  réunir,  c’e’t  aCCUrnU

esfonctjons  les plus  disparates,,
Hasta  aqui  lo  ecpuesto  por  111 Gougearci,  y  si  bien  el

e)emplo  de D  Trinidad  Garcia  de Quesada,  de grata,  me
mpria,  no  confirma  la  producción  de  medianias  en  los
cambios  de  carreras  en  dpoca  reciente,  asi  como  tam
poco  el de  D  Jorge  Juan  en fecha  más  remota,  y  dán
dose  hoy  en  la  Acade*nja  de  ampliación  la  preparación
açiecuada,  es  seguro  que  los actuales  especialistas  poseen
loda  la  necesaria  Pero,  aun  asi,  es  de  todo  punto  evi
derte  que  marinos  ingenieros  no  se  pueden  formar,  ile
gando  nosotros  á tener  la intima  persuasión  que  el emi

y  ‘úete  D,  Trinidad  Qusda,  tan  á  propósito  para  dirigir
.:lnonturá  de  los  talleres  de  maquinaria  y otras  obras

por  el  estilo,  no  lo era  para  el  mando  de  una  escuadra,
afirmación  que  en  nada  menoscaba  su  memojia  Y  aun
que  tengamos  que  hablar  por  referencias,  pues no  somos
tan  viejos  para  recordar  bien  la  enlinente  figura  que nos
ocupa,  tampoco  somos  tan  jóvenes  para  que  nuestra  me
ínoria  no nos permita  confirmar  las  referencias  dichas

Si  con  las  especialidades  en  construcción  naval  y  md
r:...quirs:devapo  lo que. se  persigue  es  formar  unos  inge.

fieros  navales  de  buques  ó  de  máquinas,  el  propósito,
a4eniás  de plausible,  no  cabe  duda  que  es  perfectamente
realizable,  pero  desarrollar  unas  aptitudes  que,  como he

mos  dicho,  son  antagónicas  con  las  del hombre  de gue-  .

rra,  procurar  aumentarlas  con  las  prctjcas  y  visitas  á1óséstab]ecimientos  industriales  extranjeros  L  Ufl  día

mañdar  un  buque,  otro  dirigir  su  construcción  y otro  des
pachar  los  asuntos  de  una  Capitania  de puerto  ó los  de

üñ..Negociado  en  el  Estado  Mayor,no  creemos,  cierta-
ñte,  ‘que pueda  dar  resultados.           .  ,..  .  .

En  los  ejdreitos  de  tiei ra,  teniendo  los  Ingenieros  que           1

 toár  muchas  veces  ja  pala  y  el martillo  por  el fusil,  se
comprende  su organizaci  militar  y  aun  la  necesidad  de
desarrollar  las aptitudes  militaris,  iero  en la  Marina  no

TOMO  XXiV  —DCIBR1  1894                        37
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ucede  lo mismo,  y la  misión. principal  del  ingeniero  
val  esUt en  los arsenales,  así  corno la  del  militar  loesiá”.
en  el teatro  de la  guerra.                   :    •- .  :

Estudiando  la  organización  de  los  ingenieros  navales:   -

en  las principales  naciones.marftimas,  cabe  discutir  sies
conveniente  una  organización  civil  como  la  inglesa  :d.la
militar  seguida  por  la Francia;  pero  oi-ganizar  un  persG-,
nal  tn  aptó  para  construir  como  para  navegar,  nos  pa-
rece  .de  todo  punto  muy  expuesto  y  sujeto   grandes.
errores  de excepcional  importancia  en  la.Marina.  PropQ-
nerse  crear  un  cuerpo  de  ingenieros  reducido  con  arre7
gb  á  las  necesidades.de  nuestro  oder  naval,  compues:
de  individuos  unos  dedicados   la  construcción  de  bi’
ques,  otros  á  la  de  m4quinas  y: otros  á  la. de  cañones-

pólvoras  y montajes,  como  tales  ingenieros  artilleros,  es
ademas  de factible,  muy  natural  su intento  y  casi  seg.ur
sus  buenosresultados,  dadoel  estado  á. que•sellegó;con
la  supresión  de  las  Academias  de  Ingenieros  yde  Arti
hería,  pero  bien  entendido  que  a  úiiico  que  se  persigue.
es  la  igualdad.de  procedencias:y..  su  preparación  enriun
centro  común,  siendo  después:.el  ingeniero  ingeníer.o  y
nada  mfis que  -ingeniero,  pero.con  muchs  nifis  ventajas
que  el  Oficial de Marina,  pudiendó,  sí,  y por  una  sola vez,..-
volver  fi su  cuerpo  de no  convenirle  ó no  convenirle  al
Estado  continuar  sus  servicios  como  ingeniero.  .

Las  especialidades  que  el  material  moderno  recla.na
son  las  reconocidas  hoy  como necesarias  en casi todas  ls  .‘.

Marinas,y  éstas  son: la  de hidrógrafos,la  de artillerQ  Y:.
la  de torpedistas.  La  primera  de hecho,  puede decirse,  

-     existe  en  nuestro  cuerpo,  pudiéndose  considerar  çomo
tales  aquellos  que  hiciéron  los llamados  estudios  de rn-  -..

phiación,  y  fi quienes  desde  luego  podría  expedírseles-ia  -

patente  como  tales  especialistas,  concediéndoles,  çom
en  Inglaterra,  Chile y  Otros países,  el  sobresueldo  quefi
esta  especialidad  debe  señahtrse,  sujetando  fi los Oficiales,
únicos  fi quienes  debe  concederse  la  gratificación  dicha,..
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 4rn  examen  cada  q1lnquemo  ó  cada  cuatro  años,  para
 siguen  la marcha  del progreso.y  conócen  losde

lautos  de su  especialidad,  es  decir,  siguen siendo  especia
litas  Y  estaicondición,i  con  las correspondjentesvaria..
ejones  de intervalo  pará  los  exámenes,  debe  ser :r1ecesa.  .

ria  para  las  tres  clases  de especialistas  de  que  ahora  nos
Ocupamos

JAamado  el cuerpo  general  i% manejar  en  los buques  la             1
artilleria1,  se  hace  necesano  contar  cori un  nucleo  grande
de  Oficiales  que  sigan  al  dia  las  rápidas  transformaio

nes  de este  material,  concediendo  preferente  atención  á
la  parte  práctica,  y  de aqui  la  necesidad  de los  especia
liari  artillería,  cuya. instrucción  no  pueden  recibirla         Y

uásque  en una  escuela  á ot&yque  nav.egue,  pues áfiote
yinavegando  es  como se han  de emplear  los  cañones,   ,_

este  es  el  único  medio  para’que  los  Oficiales
prácticamejtetoos  los detalles,  debiendo  cono

bi.asta  los’ inenoies;,tanto.de  los  montajes:y  cnlones
¿orno  d  todas  las  demás  armas  de fuego

1o  Oficiales  que  nopasen  ú opten  por  la
Academia  de Ampliación  deherian  pasar  unos  por  la  Es

;.‘‘u1a  de: A.tiller.[a•y.otros.por  la..:deTorpedo,y  como        
adená  de.la  instrucción  :s.e:;trata   crear  y  conservar  
e$&núcleode  especialistas,las  patentes  que se. expidieran
podrían  ser  dedos  clases  la  de:primera  que. daría  dere-        . ,‘‘

á  un  pequeño  sobresueldo  y  constituiria  los  verdade           j4
 ‘especialistas,  cuyo. títulodeberfa  renovarse  como ya

clij’imos dando  la  de egunda  clase  derecho  á una  decla
ilación  de aptitud,  necesaria  para  el ascenso  á OficiaL En

las  reformas  impuestas:.por  las  conomfas  figurania
supresión  de  la Escuela  ide Artillerja  de  mar  y el  cierre,

Y suponen1osque  temporal,  de  la:de  Torpedos.  El  resUlta

d  por  ambas  producido  no  se  halla  en  u elacion  con u
cs1e  ues  nuestros  artilleros  dernar,  á  pesar  de  quelas
econQmias  acortaron  las  prl.cticas,  disminuyendo  los
ejercicios  de  fuego,  podian  figurar  y figuran  hoy  a  la  al
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tura  de  su  similares  no  dejando  que  desear  á  bordi
como  tales  artilleros  Repartidos  ahora  en dos buques  de
condiciones  muy  poco  a  propósito  para  su  mstiucción  y
casi  suprimidas  por  completo  las  prácticas,  se  impoiie
forzosamente  el  restablecimiento  del  buque  escuela  en
pocmS  ómenos  lejana,  puescomo  no  hay  otro-medio
para  conseguir:  buenos  artilleros  de  mar  que  el’ segujdp.
hasta  el  pasado  año;  cuando  no  los tengamos  ni  bueno’
ni  malos;cuando  no  lo sean  más que  en e  nombre,  se r  ‘-  1
tablecer  la  escuela  y entonces  se  podrá  en  ella  estab1  ‘:
cer.al  mismo tiempo  el  cenÇro de..instrucción  de Oficiales:•
por  que abogarnos..:                   :.,.

En  una  nación  como  la  nuestra  en  que  la’ historia’  de-.
-           su Marina  nos,enseña  de una.manera  que  no déja  lugar  á.

duda  .que en Trafalgar  y  otros,coml?ateS nuestros  artill’
ros  dieron  muestra  ante  el  enemigo  de  una  inferiorida..’
patente,  no  puede,  en manera  algunt,”  desatenderse  esta;
instrucción,  y  todo  lo  que  en  ella  se  ha  gastado1  co  lo
que  se  consignó,  no puede  decirse  que  no fué  sin resulta’;
dos,  comprobándose  por  los  citados  de los  ejercicios  que’
figura  en  el Ministerio.  .  .    ‘  •.

Otro  de  los  centros  de  notables  resultados  ha  sido la
Escuela  de  Torpedos,  que  en poco  tiempo  ha  producido  ..

un  personal  numeroso,  inteligente  en el manejo  y conser-  

vación  de  estas  armas,  y  gracias  al  que,  sin  recurrir  é.
elementos  extraños,  funcionan  en los  buques  los  apara
tos  eléctricos  y  se  conserva  y cuida  asimismo  todo  el ma

1  terial  de esta  clase  que posee  la  Marina.  Y  los beneficios  .

de  esta  Escuela,  no  sólo  se  han  conocido  en la  clasé  de..
Oficiales,  sino  que también  alcanzaron  á  los  subalternos,  .  .  -

convirtiendo  á  un  número  de  operarios  de  los  arsenales’
en  hábiles  obreros  torpedistas,  indispensables  hoy  en los  :..

buques,  y  como tanto  éstos  como individuos  de las clases  .

subalternas  se  necesitan  con  conocimientos  de  electrici

dad  y  torpedos,  hoy  mds que ayer  y mañana  más  que hoy,
y  como  asimismo  se  necesitan  maquinistas  con  ellos  r’
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cxftcj4les especialistas  en este  ramo,  todo induce,á  poder
asegurar  que  la  Escuela  ha  de volver,  impuesta  por  lasdel  material  y  la  falta  de  personal  idóneo,

pues  si  éste  no  se  renueva7  forzosamente  tiene  con  el
tiempo  que  escasean
.»4De los  especialistas  en  torpedos  creemoslo  mismo  que

‘exihusimos  ya  de  los en  artilleria,  Óse.  la  4onveniencia
4e  la  patente  de dos clases,  dando  la  de primera  derecho
¿1  titulo,  ¿si  como al  sobresueldo,  renovándose  aquél  en

lospenodos  que  se fijen,  unico  medio  de  asegurarse  que
/  s  continua  poseyendo  esa  especialidad,  por  seguir  todos

:1  1lo progresos  y reformaá  introducidas  en: ese material•  y
stisaplicationes;:                :           -LJ

1tÇp.  mejor  deseq  queacierto  llegamos  alfin  de  nuestro
1-tríabajo,  seguros  deque  aquellos.  pocos ‘que hayan  tenido  1

La, pacleneja  de seguirnos,  reconocerán  fué  nuestro  lema
eqastante  zb  imo pactare

 re°l  y  Abril  1894 IGNAcio!?  FióRaz,

Teniente  de navío  de  primera  clase

a’1

Y;

1        J

1

/        1      

     :11                1

•  ‘  bi’r”,  ‘•,:r:           .  .:  ‘:

•  •‘‘  •  ‘.:  ‘‘‘.:  ‘   -

/  ::  ‘  ,
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(Continuación.)  .            ...

En  otros  tiempos,’4a  segunda  parte.  del  combate  del
Coudic  fué  tan  conmovedora  y tan  honrosa.  como la  pri-.
mera.  En  los  tiemps  modernos  lo  quehizo  lKarsaje
por  el  Alabamaes  lo  que  haría  mañana  cualquier  ven
cedor  por  el  vencido.  Prever  mas  sería.erfectamente

                    .         

B.—.Socorros  dios  torpederos.—Qué  diremos. de esto,
sobre  todo  de los  torpederos  aislados?  Sudesaparieión,;
como  su  triunfo,  es  el debe y haber  de la lucha.  Sus:tripü  
lantes  no  lo ignoran  y he aquí por  dónde  las guerras  ma-  ,.‘

rítimas  difieren  siempre  de  las.  continéntales.  Trtese,
pues,  de cruceros,  trátese  de  torpederos,  no  les concede
mos  otros  socorrsoficiales  exteriores  que  los  de  las  so-  .,

ciedades  de socorros,  cuando  están’aislados   en pequeños
grupos  separados  de las  escuadras,  porque  ;creemos  im
posible  otra  cosa.’   .         ,,   :  •

C.—Socorros  d los  acorazados  de  escuadra.—Pueden  1i
ser  de dos clases:.  .  .  ..

Socorros  sanitarios  por  las  sociedades  de la  Cruz  Roja
Ó po  neutrales  .:  .  .  .  .             ,,.

Socorros  oficiales  por  los buques  hospitales  armados,  ‘..  .‘.  1’
fletádos  por  el Estado.        , :.

Hablemos  primeramente  de aquéllos:

(1)  Va  é  cu’no  d:’Agost,  último,  .  ..       .“
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‘4  —Socorros  ofrecidos  por  las  sociedades  de  la  Cruz       -

ç  las  esciiadras  de  acorazados  en  las  gzerras  de
-q/a  nar  —Encontramos  muchos  datos  importantes  en

-   1Q  informes  de  las juntas,  proposiciones,  ah-maciones,
r,tnes  algunas,  pero  no, encontramos  ni  una  Imea  si

viera  de  conducta  practica                               1

-.Se  deberi   esto  la  extremada  frialdad,  la  desonfian
‘z,’mejor  dicho,  con que  son  acogidos  estos  socorros  por
ls  marinos  militares?  TJno  ven  la  1ntromiiÓn  en las  co
sas  militares  del  elemento  cuasi  civil  con  su  falta  de dis

1    ciplma,  cuya  necesidad  y  la  abnegación  que  impone  no

on  siempre  bien  comprendidas,  otros  temen  la  indiscre
cWie1evacIa  desgracip4ament  en  nuestios,  días  .  .a  al
tiia  de. un  principio,  éstos  la  ocupación  de  un  campo  cje
batalla  que  debe  pertenecer  por  completo  á  los  comba
tinte,  aquéllos,  en  fin,  las  contradicciones  con  el  Có

1  digo  niaritimo  internacional,  por ejemplo,  la puerta  abier                  j
taá  un prov1s1onamiento  ilegal  Creemos haber  resumi
çlo»ls  objeciones,  iifQrmaciones  y  cprovisioncrniento,
dUqeeLse1orMarqués  cje Yogüe,  nosotros  afiadiinos  QCU

czn,  tlidal  dudcsa
Comprençjemo  en-  cierta  medida  la  aprensiøn  de  los
hombres  de mar  que no  quieren  que  nadie  intervenga  en
s  •as3lntos. En esto  110 sepuede  prpceder  por  afirmacio
.S$por  persuaió,,,

:çPoquétantos  prepaativos  de  guerra,  si  han  de  ha
cerse  en el  ultimo  momento  comprometiendo  los resul
tdos?

Sería  preciso  convencer  álos  marinos  de  que. etos  so

xos1sern,  io   eficaces; que  no per
:tUrbaránla  disciplina  niel  orden  de batalla,  que no  impe

d1rgr  el buen  éxito  
l  deber  del  escritor  Mcese  en  estos  momentos  muy

difkil,  tiene  que  respondes  .  multiples  objeciones,  si d  el
asentimiento  á  unos  de  manera  demasiado  afirmativa,
parece  aprobar  ó desaprobar  con  mayor  firmza  de lo que
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desearja  arriesga  el aparecer  inscrito  cçntra  sus  propias
convIcciones,  y  errores  y vei dades  se  confunden  y sólo
por  una  sele  ción  esmerada  se  llega  á  formular  bien  lo
que  se piensa  En ultimo  extremo,  si  pedimos  indulge
cta  es para  las  ViCtipns  UfliCainente             /

Pertenecemos  al  numiro  de los  que dicen hace  ya  largo
ticmpo  que  hay  algo,  mucho  que  hacer,  pero  no  por  eso
desconocemos  las  obligaciones  que imponen  los servicios
militares  y nunca  aconsejamos  nada  que  pueda  oponerse
al  cumplimiento  de estos  servicios

Antes  de seguir  avanzando  en el estudio  de  los hechos,
creemos  conveniente  enterar  bien  al  lector  de  nuestras
ideas  personales,  que  se resumen  así:  :  -

Eliminación  de  lls  sociedades  civiles  de  los socorros
de  alta  mar

Socorros  de  vangu  irdia  asegurados  por  el Estado  ¿  las
victimas  de los  combates  navales  

Es  decir,  que  nosotros  consideramos  neesartos  los so
•          c6rros á las víctimas  de las  guerras  de alta  mcr   lo  éñ.     :

cargamos  il  Estado  creyéndolos  iirealizable  para  la
sociedades  ci  iles

Las  dificultades  creadas  á  los buques  de socorros  dc la
Cruz  Roja  son  dc  todis  clases,  proceden  del  depaIta-  1
meato  y  de las sociedades  mismas

•           Hablaremos primero  de lasdfficijltades  oficialesó  serni-  :  •;

oficiales
1  °  No  se quiere  que  estos  buques  de socorros  marchen

cori  la escuadra   la  acompañen,  por  motivos  ya  cpues
tos,  pero  no  se  quiere  tampoco  que naveguen  solos,  y se
ria  imposible  dejarlos  independientes,  es  preciso  que  es
tén  sometidos  al marido.  Esta  opinión  es la  dominante  eü  .  

todos  los  informes   Cómo  aliar  estas  dos  contradie
clones?

Para  resolvirlas  se  ha  imaginado  dar  á los buques  neu
trales  de  socorros.una  serie  de derroteros  y de puntos  de  •

reunión,  y se  rodea  su presencia  de tantas  precauciones  1
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paa  que no resujteofensiva  quse  1  convierte  en peor
gefiçtiçia  sobre  el cirnpa  de batdlla

 Je  Jo  derroteros y Puntos de reunión  —-El escritor  que
,  preç  haberse  preocupado  mas  por  el  encuentro  4 hora

y  en punto  fijos de la amhulancia  flotante,  e  el autor  de la
sobre  los socorros   las  víctimas  de as  ,gue

rra  maritimas  (1) Por  una  serie  de  hipótesis  trata  de
etlecer  ii  vlxdez  e  estps  puntos  de reuuón

 dejar  de haces  justicia  4  las excelentes  intenciones
que  animan  al  autor,  y iceptando  muchas  de las premisas
   qjeinta,  no  podemos  aceptar  sus  conclu$ipneS    1

-espu  de  haber  tratado  con  grandes  oporti.jnciacj y
lrmeza  el punto  de la  neutralización,  escribe  “Un biiqie

1nque  sea  iar,nq  puedeacompaAar  una
‘escuadra,,,  y  aflacle  “Un  buque  hospital,  antes  del  com
ltp,jio  es más  qiie na  impedimenta  que  debe  evitarse  á
tQda  costa  ,  Aunque  esta  çleclaración  no  es  oflciat  cree
pø  qqe  nq nos  Inhibe  del deber  en que  estamos  de alzar

qs9ntra  este  acto  de proscripción  que  engloba  al buque
spiÇai  militar  y cuya  ndencia,  si fuera  generalmente
aceptado,  se  dirige  nada  menos  que  á  comprometer  en

»sB1tQ  el porvenir  de los  SocOrros en alta  mar
Çons1ste esa  Impedimenla,  ese  estorbo?  Si  el

buque  de socorros  es un  buen  andador,  primera  hipótesis
un  buq4e  hospital  militar  no estorba

más  que  otro  buque  cualquiera  si  está  bien mandado  y di

iosçiibir,  en prinpipio  ese  buqne  de las escuadras,  ei
 si  hemos  de ser  lógicos,  que  se  le fijen puntos  de  re

iijión  y nosotros  no  vacilamos  en sostener  que  esta  doc
tu4  es  tar4 incierta  coio  la  que  defien4e  la navegación
Ji»  rt  las condiciones  e  que  esta. expuesta

Aunque  los  ejemplos  tengan  el inconveniente  de  abpr

   han1ane  oueée;  at-Is.892.  Menioia  aurada  jor  L U:o  ‘2ev ;trn
e  lraaee

••
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paréntesis  y  demorar,  por  tanto,  la  demostración  que  s  -

busca,  tienen  en  cambio  la ventaja  de fijar la  realidad  ó la.
ineficacia  de  los  razonamientos  Trataremos  de  estable
cer  con  un  ejemplo  la  necesidad  de la teoria  de  los  pI4n-
tos  de reunión.           -.

Una  escuadra  sale  de Tolón  cori rumbo  al  Adriáticpó:
á  Gibraltar;  con  arreglo  á  los datos  de  sus  exploradotes
y  en• atención -á sus  propios  cálculos,  puede  tener  su. Jef-  ....

 posteriori,  un  interés  mayor  :en dirigirse  á  un  pUntQ
por  de pronto,  para  pasaren  seguida  al  otro,  pues  ya.es..:
sabido  que  una  vez  en la  nar,  los  motivos  más  insignffl  -

cantes  pueden  constituir  una  necesidad  imperiosa  de io  -

dificar  el  rumbo.  ¿Para  qué,  pues,  sirven  ‘todos esos  crup
ceros  de gran  marcha,  para  qu  esos  exploradores  si nO’

es  para  explorar?  ¿Qué  valorE.puede- concederse-  á  una
reunión  fijada  de anteman&

A  pesar  de  todo,.  el  buque  desocorros  neutralizado-e.
pone  en  condiciones  de hacerse:á  la  mar,  obedeciendola,  — -  .‘,

orden  de marcha  que  le ha  transmitido  su  jefe  deéscüu:
dra.  Entonces  se  nos  dice que  hallándose  al  servicio  ;de.  -

todos  los  combatientes,  el  menor  encuentro  con  un  buque<
amigo  6 enemigo  podrá  modificar  su  rumbo,  siendo  para-  -  E

élperentorÑs  las  órdenes  e  uno  cualquiera  de los  be1i-
gerantes.  ..  -  -  E  -,

Luego  “qué  importa,  ya  que  todas  esas  órdenes  deben
corresponder  á un único  fin, permitir  al buque  de socorro
que  estépresente  cuando  sus servicios  sean-necesarios,,
Pase  aún  si  esta  nueva  escuadra;(enemiga,  en  esteçaso)
se  lo anexiona  para  no separarse  de.él;  de otro  modo. se
ría  preciso  suponer  que  amigos  y  enemigos  saben. dónde
debe  realizarse  el  encuentro,  sin  lo cual  el primero  pudo
designarle  el estrecho  de Messina  y el  segundó  iris colun
nasde  Hércules.  Y  el desgraciado  salvador  obedeciend.
al  último  que  hablara,  si  obedece,  está  desde  luego  a.bsp1
luxamente  seguro,  á  menos  de que ocurra  el  mayor  de los,
azares,  de  no  unirse  á  su Almirante  donde  el  enu4

-  .  -  -  ‘  ‘:—rE
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etaba  tan  poca  asegurado  Helo,  pc  consgtueute,
ndo  y viniendo  % través  del mar  Supongamos,  sm em

bargo,  que  ocurie  lo más  favorable  el  buque  se halla  en
   ebpunto de cita,  ¿qué ocurre  en  este  eas?  Ó el jefe  de es
cuadra  se  lo  anexiona,  y  por  qué no  haberlo  hecho  desde
el  principio,  ó no  lo  necesita  en  aquel  momer4to y  lç da
orden  de4ir á  buscarlo  á  otra  parte,  nuevas  5rdeps,  riue
1(os puntos  de Cita, nuevos  encuenti  os probables  Con  aun
IQS  i5enemigos,  y  nosotros  tememos  mucho,  con iazn
sobrada,  que  á  esta  desgraciada  victima  flotante  leque
pa  la  misma  suerte  que  á  los  célebres  carabineros  aqi.ie
lbs  que  siempre  llegaban  tarde  á  todas  partes,  cuando
ya  no  hacian  falta

Constituye  un  problema  todavia  lo cte conseguir  puntos
de  reunión  en alta  mar  para  ls  cruceros  rápidos,  pero  si        4

algun  dia  recibiera  una  solución  satisfactoria  seria  de
cierto  en favor  del pais que poeyera  numei  osos  puertos

 marítimas.,.  ¡Y graciasi,
kAmigo  de  las fórmulas  precisas,  porque  suelen )depen

derde  ideas  precisas,  me veo  conducido  á  este  dilema,  i

un  escuadra  de combate  tendra  necesidad  de un  buque
desqcorro,  y en este  caso  debe incrporárselo  al  partir,  á
pesar  de algunas  objediones  que  no son,  y  lo probaremos,
más  que  objeciones  de segundo  orden,  ó ella  no  1Q nece
sita  y  debe presciriçhr  de él  Pero  que  se  abandone  tpdas
las  combmacioues  ilØçias,  fecundas  en  decepciones  Si
hemos  tratada  dSi  la  cuestión  de las reuniones,  es  po  que
nos  parece  impracticable,  y  porque  si fuera  admitida  ten
dna  el inconveniente  de ponet  el  asunto  en  un  callejón
sin  salida  Por  lo  demás,  nuestro  interés  es  mayor  en fa
iór.de  los  bqques  hospitales  .oflciales:que en  favor de los        .

buques  de la  Cruz  Roja,  pero  si las sociedades  civiles  ob
Livieran  algún. día  eF derecho  de  figurar  en los  combates
deálta  ‘mar  todo  lo  ‘queacabamosde,  ex•poner..les. sería

‘‘alicable:  también.  .  ‘..  »         .  ..»  .  .  ‘

}hiede,  pues,  concluuse  diciendo  que  las  objeciones  he
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chas  á la presencia  de  un buque  hpspitl  en una  escuadre  
no  est1n  fundadas  en reparos  nacidos  de “los derrotero.
y  puntos  de reunión,,.   .    •.        -   .•

Personal  y. materiaL  —2.° Existe.  otro.  punto  .qu.  e
nuestro  sentir  es de solución ms  dificil  porque  es más  iii
mediata,  mas directa  que  la precedente,  y  es  la  de1.naa;t
rial  y  personal  qu  habrían  de. façlitar  las  soceçlde,
conocidas  las  declaraciones  hechas  por  el  departamen.tp;

A.—Por  una  decisión  de  12 de  Agosto  de  1890, el  Çon,
sejo  del Almirantazgo  declaró  qtie ningún  buque  pertep
ciente  al  Estado  podría  ser  ni.pies.tado  ni  alquilado.

B.—Por  un  acuerdo  n3inisterial de  12 de Junio.  de  89
oído  el  Consejo  superior  de  Sanidad,  l  propósito  de  J’
Sociedad  para  socorros  ‘a los heridos  de uno  de .nuços
grandes  puertos  que  cuenta  cpn  seis  .eníermerps  maritit
mos,  en  tiempo  de.mvilización,  se  haçe  saber  4  1  
rectores  de sanidad  de  los  puertos  militares  que las, s
ciedades,  en  tiempo  de movjli2ación,  tenddn  que ba.tqrt.
se  d  sí  mísmas  -sin:  contar  para  nada  con  extrañ0
auxilios  de personal.  .,;-  .  -  .  -  -•  ‘  .

En  presencia  de estas  condiciones,  que  son firmes,  prP7
cedentes  de  origen  oficial,  hacemos  las  preguntas:  si
guieites:  .  .  -‘  .  :  •.

•  Las  sociedades  tendrían  que  fletar  vados  grandes  va
pores,  dos  lo menos;  ¿de quién  sería  la  responsabilidad?’
•  ¿Cuentan  con  algún  socorro  . del  Estado,  : habrán  de
hacerlo  todo  por  si mismas?  •.‘..‘  :.  “!  .

El  decreto  de  12  de  Octubre  de  1892,  que•  solidarizó.  di  ,

plomilticamente  lastres  sociedades,  medida  muy  neáesa:’

ria,  les.  dejó  su  autonomía  y,  por  consiguiente,  sus  recur.

sos  respectivos  propios;  sólo  hubo  una  fusión  diplomática.

Ahora  bien;  cada  sociedad  aislada  (que  esta  .es  la  hipó

tesis),  ¿puede  fletar  un  vapor  grande,  de  buena  marcha’,  y:

responder  de  él  por  material  y  personal  mientras.  dure  Ii.,

guerra?

En  lo  que  respecta  al  personal  técnico,  ¿quién  lo  con-
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r  rtaria?  ¿dónd&,  quié  lo  pagarla?,  ¿á  quién  incumbi.

rían  todaslas  cargas  en el  momento  y después?
Si  esta  cuestión  del  personal  no  está  tratada  y  resuelta

antes  de la  guerra,  seria  una  causa  de lnteirupción  bas
tante  para  entoi peLerlo  todo  Todo,  en  efecto,  es  corh,
plé)ci  en  este  punto  del personal,  y  sólo poi  un  convenio
prvibcon  el  departamento  maritimo  e  podria  no atri
btnrselo  á él,  que  no  se  trata  de eso,  sino  saber  dónde  y
cuáido  se  podria  contratarlo,  porque  ante  todo  en  esta
materia  se  necesita  no  ponerse  nunca  enfrente  de las. le
yes  y  decretos  que  rigen  en  el  departamento  Se necesita

 to  peetrarse.  bien  del artíeulo.4  del  decreto  dé  19
de  Octubre  de  1892 (1)                                 t

:    Hay,  pues,  dos,randesdjficuItades  Sería  preiso:que
1as ‘sociedades  civiles  que  aceptaran  ó emprenciferan  se
piradimente  sta  tarea,  tuvieian  dinero,  mucho  dineros

me  dirá,  tal  vez,  que  eso es cosa  suya  Está  bien,  pero
1  tñpooestarfa;desobra  que  se  procurasen  un  personal         1

•:“.  Delegdo;Médjco,  Contador,  EnÍrmeros..•.)  numeroso
 escogido,  in  ponerse  en Sontradicción  con  dichos  de

cretos
3  0  Queda  una  causa  que  ciertos  informes  colocan  en

prmer  lugar  Nosotros  mismos  hubiéramos  querido  ha
blar;de  eilaantes;y  sfl  hemos  dejado  para  lo último,  ha
‘ido:sólo..porcueos  servirá  de  1az  deuríión:con  las
idea  personalesque’  vanosá  desarróllar  seguidamente.

Número  ele heridos  y  ndufraos._,Se  trata  de razones
alegadas  en  favor  de  una  necesidad  imperiosa  de los bu
que& pertenecientes  á  sociedades  de socorros  en  el lugar
deLcombate.  Se ha   dar  cumpli
miento  a  este  deber  ,,  ‘

 $e  ha  dicho  más  “Habra  pocos  heridos  echados  d  la
mcirpero  las  ndufragos-se  conlarún  or  centenares;  los

‘bchgerantes  seran  impotentes  para  socorrerlos  No hay

 Vasemtts  adelante  la  parz.
__                                                         f
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que  hacerse  ilusiones,  los hombres  se verán  perdidos  irrer
misiblemente  si alguien  no  los socorre,  este  alguien  debe
ser  el buque  hospital  neutralizado  (1) ,,  Esta  es,  en expre,
sión  sintética,’•la  opinión  de -algospónentes  -.  [:n ..r  .

Veamos  si habrá  ocos  heridos:.  .  :  ..  .

Si  nos  basamos  para  afirniarlo  en- elcombate-de  .Lissa,.:  .

ocurrido  hace  veintiocho  años,  podrá  decirse-  que; v-anos.
demasiado  lejos  y  que han  pasadodesd  eitonces-  acá
muchas  cosas,  hasta  muchos  combates  después  de áquéh.
Lissa  no.  fiié, y  permítasenos  -la frasé,  más  queuna-ii  -.

mensa  trompada  dada  por  los  buqué.  austriacos  á los  ita;
lianos,  que  resistieron  poco;  pero  no fué  aquello  un  coxh-.
bate  de artillería.  ¿Qué comparaión,  además,  piede.est-  .1
hiecerse-  entre  las  máquinas,  los  próyectiles,  -él  tirod’
aquella  época  y  los medios  dequdisonemoslioy?;  
se  piense  en las  piezas-de  34  cen:las  granadas  de e1i
nita,  en el  tiro  rápido,  en  el armamento  de loS  palos  mi  .‘  :.  -.  -.

litares.  En  estos  últimos  veinte  años  se  ha  transfrma-...
do  la artillería  más  qué  en los  cincuenta-que  lds precedie-  —

ron.  Cada  vez son  los  combates  más:mortíferos;bast,.-:-  .-  -

para  convencerse  de  élló,  leer  los  episodios  de la  guerra,.  -

sudamericana,  y  aunqué.todos  esos  hechos  históricos  iio--:
lleguen  á constituir  axiomás  para  las  guerras  del  porve-  -  -  -  -

nir,  creemos  que  es  muy  conveniente  no  olvidarlos.  -  -

Los  hombres  de  oficio me dispensaran  si entro:  aquí  en  -.

algunos-  detalles  de  cosas  d’e su  profesión,  pero  meS:  -.  -  -

preciso  hacerlo  para  llegar   las  conclusiones.  -:;  -.  :  -

El  acorazado  Huásca-F,  buen-ndador-  (.2),  á-  pesai  de  -.  -  -  -

esta  superioridad  y  de  sus  continuos  esfuerzos,  no  puede

escapar  d  la  escuadra  chilena  yse  empeña  el  combate.  -.   -

El  Coclirci-ne,  por  su  parte,  .  lleva  excelentes  cabos  de-  ..  -

cañón,  muy  superiores  á  los  de  su  enemigo.  Qué  ocurri-.

rá?  Cada  uno  va,  naturalmente,ásaar  el  mejor  partido  -  -

(1)  Are/,ivos  de  Afdioina  nat,a(,  1891.  Informe  del  Sr.de  VogLIe.  -  --  -  -•.

(?)  Recae  Mdritime  et  Cotordale,  1880.  -  -  -  -  .  -  —-.  -  1

-
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uble  de  sus  respectivas  ventajas,  el  acora’ado  peruano

ta  de  precipitarse  á  toda  fuerza  sotre  el  ch1eno,  que

ra  á  su  vez  librarse  de  la  embestida  haciendo  si

multáneamente  un  nutrido  fuego,  y  antes  d  que  otro  bu

que  chiledo,  el  Blanco,  llegue  para  acabar  al  prmej  o,  ya

 hay  dudas  acerca  del  resultaçjQ  del  combate,  lo  gana  el

segundo  por,  sus  mejoi  es  artilleros  En  una  hoia  ve1-iticm

a  mmut9s  que  duró  la  lupha  tuvo  el  peruano  destru.ida

coda  la  obra  muerta,  gravemente  averiadas  sus  partes

protegidas  y  más  de  60  hombres  fuert  de  combate  de  los

QQ  quellevaba  de  tripulación,  muertos  el  Almirante,  el

comandante,  el  segundo,  otro  Oficial1  un  Guardia  ¡pan

ia  e,l  primer  Médico  y  varios  artilleros,  sin  que  el  terri

hie  espolon  pudiera  hacer  su  efectp,  4  pear  dç  r  dirigido

un  mauno  habijisimo

zi  Espor  Ventura,  de  un  combate)  tCn  mqrifero  y  tan

nçtriial  á  la  vez  del  que  pqdrá  deducirse  que  en  los  en

QwntrQs  del  porverur  será,  escaso  el  Iumero  de  he

rclos?  El  Coc/irae,  es  cierto,  no  tuvo  más  qpe  seis,  pero

IQS  nimos  peru4nos  ban  confesado  la  exti  ema  iferiorj

4da4  de  us  tlradoresr  Supongamos  que  son  exce1entes  los

4e  una  y  otra  parte,  que  1o  buques  andan  lo  mismo,  poco       -

más  ó  menos,  y  maniobran  1  ápidamene,  es  segur9  que  a

‘ucha  será  terrible  El  tiro  rápido  empezira.  á  4  000  m  ,

‘•‘  .qüé  quedar4.  de  las  Qbras.  Inue1ta.  cuando  4OS;  buques    .  •.

puedan  abordarse2

Esto  en  cuanto  á  los  heridos

t.  ‘uanto  á  los  nlufragos  “los  habrá,  por  centenares,,,  ‘e

itfiruia  por  algunos  autore,  muchos  ejemplos  históiicos

demuestranen  efecto;Jque.pueden.;5  numerosçs(Re      -   .

«‘Ztalia,  A  lata  ma,  E$mercilçlq)                          

en  estos  mismos  ombates,.cuyo  recuerdo  acaba

xpsd  evocar,.  podempcitar.,tahecho,  cual,episojo

ueprueba  la  dificultad  dé  detenerse  cuando  se  quier;e  y       ‘•..

de  hacei  lo  en  buen  sitio  El  crucero  chileno,  en  dos  ho

ras  de  tentativas  infructuosas  rio  pudo  abordai  al  Maga

       ...‘.  ,.,  .
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llanes,  menos andador  que  él,  tres  ataques  no  le perml
ten  alcanzar  á  la  Esmeralda,  buque  de  madera  que  sólo
andaba  tres  millas,  y  no  pudo  tampoco  tocar  al  Co
cli rane

El  Alabama  andaba  mucho  menos  que  su adversario;;

tema  necesidad  urgente  de cambiar  las  calderas  cuandQ
•    fué provocado,  yestas  condiciones  deevidenteinferioii-  -..

dad  facilitaron  el desastre  que sufrió
1          Todo esto  no  quiere  decir  qu  enló  futuró  habrá. pocos.’  :

náufragos,  pero  si que  es  muy  dificil  formar  juicios
Por  otra  parte,  no  podríanesperar  salvarse  ó  ser  

vados  más  que  los hombres  que  estuvieran  en los planes
superiores  y  en los palos

Es  preciso,  sin  embargo,  establecer  una  diferencia  eji’
tre  los  náufragos  y  los que  podrian  sei  salvados,  en este
ultimo  caso  no habria  más  que  los hombres  de los  pianes
superiores  y los  que  estuvieran  e  los palos  de combate,
De  los demás  pocos  podrian  llegai  a  la  cubierta  por  los
unicos  caminos  practicables  entonces  y practicables  sólo
para  el paso  de proyectiles  y  de  heridos,  se  necesita  po

1’           nerse en el  caso  de una  guerra,  muy diferente  de un ejer
cicio  en  tiempo  de  paz  Cuanto  á  los  hombres  de  las  má..,
quinas,  á  los  heridos  instalados  ya  en  los  sollados,  l.
todos  aquellos  retenidos,  en  los  fondos  por  el  servicio:,
¿cuándo  verían  la  luz?  Esto  debe  tenerse  muy  presente
para  remediarlo  en lo posible  (1)

De  todo  lo  cual  se  deduce  que  habrá  muchos  mas heri

(i)  Escrita  esta  página  hace  mucho  tiempo,  y  sin haberla  modificado  cunada,
Uega  estos  dias  á  mi  conocimiento  ¡a  espantosa  catascrofe  del  Vieloria.  Despuas4            de haber  cons  igrado  a  las   Ictumas  del  siniestro  marítimo  las  sentidas  frases
que  merecen,  hay  que  sacar  aria enseóanza.  El  abordaje  se  produjo  ea  tiempdé.
paz.  con mar  caiina,  en  medio  de  buques  armados  que  prodigaron  los  ainiiiios,Jy
hubo  340 víctimas.  ¿Cuál  hubiera  sido  el  número  de  ellas  en  la  guerra?  Será  muy..

•         importante saber  qud papel  desempedaba  en ci  momento  del  abordaje  cada  uno,.  -
de  los  salvados.  ¿Había  paftoleros?  ¿Por  qud  vía  y  cómo  llegaron,  fi la  cul?ierta?
Ya  puede  adrmarse  que  las  vicumas  cualesquiera  que  sean  e  número  y  la  cali
dad  de  los  socorros,  serán  siempre  numerosos.,.  .  .  .  •  .
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%.lps d  lo que  se  cree,  que  habr4  probablemente  nuchos
kufragQs  ¿Cuántos  podrán  ser  salvados?

ç’VeamQs, pues,  en estas  condiciones,  cuál  será  el  papel
de  un  salvador  civil,  y  sobre  todo  cuando  no está  ni adies
tpcjo  por  ejercicios  previos,  ni  francamente  unido  á  la
esuadra  de guerra

Hacemos  en  su  Íavor  las mejores  hipótesis  le  supone
mos  alli  en  el momento  critico,  llegado  la  vispera  por  la
noche,  en  el momento  preciso  del combate  Lleva,  no diré
su  bravura,  que  se  la  concedo,  su  imprudencia,  hasta
qiezcjarse  con  los combatientes  Es  de creer,  además,  que

‘llevaria  Instrucciones  del Comandante  Jefe  que  no  le de
jaria  más  que  una  iniciativa  relativa,  sin  lo  cual  podria
llegar  á ser  un  estorbo  Nunca  lo serfa en  ejercicios  pla
tómcos  ó en  una  marcha,  pero  puede  serlo  por  una  im
prudencia  dui ante  el  combate

flor  otra  parte,  si se  aproxima  demasiado  á  los comba
ti,entes,  será  atravesado  por  los proyectiles  de tiro  rápido          1
y  ta  vez por  otros

•Quéhabrá  que  hacer  entonce?  Permanecer  á  dos 6

trésmiUas  (1). del.teatr.o:de  lalucha  y  procurar  llegar
pronto  adonde  haga  falta  Asi  podrá  estar  en  pocos  mi
nutps  en  Sitio  donde  pueda  recoger  náufragos  y  heridos

::de  una  y  otraparte  :.:

Reconozcamos  por  todos  estos  motivos  que  no  corres
pode  tal  misión  á  un  buque  civil  de  socorros,  sino  á  un
buque  hospital  militar,  como progresivamente  llegaremos
ádeniostrarlo.

Traducido  por

FEDERICO  MONTAL,DO

(Contrnucirá)

-.Dec1ar.anios,  conformes  con  observaciones  qtie  se  nos  han  hecho,  que  este
n4nierode  millas  no  es  indiscutible  y  no  podria  quedar  fijado  mas  que  en  una

-    discusiónde  personas  competentes.  La velocidad  del buqucpodrfa,,por  otra  par
te  Compensar  la  distancia  ya  que  el campo  de  accida  en los  combates,  de scua

-  .‘-  dr  habla  desee  necesariamente  muy  extenso,  de  mfis  de  dos  millas  tal  vez,

Toao  Xxxy.—DICIEMBRS,  1894.                      38

—‘----‘-        -



EL COMBATE DEL YA-LU

El  día  17 de Septiembre  tuvo  lugar  el  primer  encuentró
naval  entre  las  escuadras  china  y japonesa.

Combates  parciales  entre  cruceros  exploradores  habían.  .

venido  predisponiendo  los  dnimos  il  este  desenlace  ineri
table,  que desde  luego  revestiría  grandísima  importanc  1.
para  ambos combatientes.  Los japoneses  con su escuadraS,
desde  el  comienzo  de  la  guerra,  puede  decirse,  eran.çii
absoluto  dueños  del mar  Amarillo  y  de  las  costas  de: Co:

1:  ..          rea en  especial;  protegidos  por  sus  buques  de guerra,
merosos  transportes  han  desembarcado  en  las  playasjr..’
puertos  coreanos  formidable  ejército  que,  victorioso  en
Seoul,  emprendia  desde  luego  la  marcha  al  N  en direc,

E1cjón  de la  frontera  chino-coreana.  Los  laureles  de  victo
rias  del ejército  empezaban  l. soliviantar  la  natural  envi
dia  de gloria  en los ánimos  de  los  marinos  japoneses,  qne
hasta  entonces,  sirviendo  de base primordial  A estos  movi
mientos  guerreros,  quedaban  relegados,  sin embargo  .

obscuro  papel  para  los  espíritus  poco  observadores,  y.j
sobre  todo,  para  la  opinión  publica  del  pais,  que  siempre

11            aclama el  brillante  resultado  sin  aquilatar  los  medios  ó..
causas  que  lo han  producido.  El  papel  de puente  cómodo, .

y  bien seguro  que  desempeñaba  la scuadra,  se  eclipsaba  ••

ante  la  toma  de  Ping-Yang,  sin  comprender  acaso  que
sólo  gracias  A la  buena  organización  naval  de aquel país
y  A la abnegación  constante  de tres  meses  de rudo crucerct.

por  mares  y  costas  desconocidas,  tan  faltos  de  cartas  .como  llenos  de escollos,  ha  podido  hacer  el Japón  lo qu  .

su  enemigo  no  ha conseguido,  justamente  por  insuficiente

H.
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dirección  naval,  siendo  asi  que las distancias  y los  medios
aparentes  abogaban  este  buen  resultado  en  favor  de

-  China
 Con  una  base  de  operaciones  navales  tan  excelente

como  la  china  del estrecbo  de  Fe chi 11, formada  por  las
dos  plazas  fuertes  arsenales  Port-Arthur  y  Wez-ha ‘wei, á
100 millas de  distancia  de las costas  coreanas,  una  buena
organización  hayal  hubiera  dado  excelentes  resultados

La  escuadra  china  en  nada  desmerecia  al  lado  de  su
enemiga,  y  con  constantes  cruceros,  teniendo  los puertos
de  abrigo  tan  al  alcance  de  su  mano,  no  se  comprende
cómo  ha  permanecido  inactiva  desde  la dec’aración  de la

‘guerra  hasta  los  primeros  dias  de Septiembre  Fuerza  es
achacar  esta  ociosidad  á  órdencs  de la  corte  y  manejos
diplomáticos,  pues  es  indudable  que al  táctico  naval  más
rudimentario  jamás  podria  caberle  en  la  mente  adoptar
la  defensiva  con  semejantes  elementos

China  desde  el primer  momento  se  ha  contentado  con
defender  el esti  echo  de  Fe-chi-li,  la  puerta  naval  de  Pe

km1  estacionando  el grueso  de sus  fuerzas  navales,  cuán
en  Port-A  rthur,  cuándo  en  Wei ha-wei, y limitándose

á  escoltar  débilmcnte  á  sus  transportes  de  tropas  que,
arriesgadamente  y  en más  de  una  ocasión  con  el  triste
rçsultado  que  era  de  prever,  han  sido  pasto  de los cru
ceros  rápidos  de los japoneses,  señores  del mar  Amarillo
y  de las  costas  coreanas,  gracias  á la  actividad  constante
del  Almirante  Ito,  que  con  todo  el  nucleo  de  la  Armada             í
Japonesa,  dia tras  dia,  ha  surcado  aquellas  aguas  desa
fiando  á sus  enemigos

Dificil  es,  en verdad,  aventurar  juicios  y  opiniones  so
bre  los hechos  ocurridos,  en  el  extremo  Oriente  Las  no
icias  que  transmiten  á  diario  corresponsales  y  agencias

 reserva,  sino  con  manifiésta
desconfianza  Las  de  origen  japonés  son  escasas,  y estas
pocas,  con marcado  carácter  oficial  La  censura  periodis
tica  en aquel  pais  debe ser  á  estas  horas  excepcional,  y,

::1;..
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por  otro  lado, las  que emanan  de la costa  china  pqvi  
de  numerosos  corresponsales  ingleses  cuyo  optimisx
salta  á  distancia  Desde  un  prinçipo  Ing1atrra  se  ha def
clarado  en este  conflicto  abiertamente  por  el  Imperio  Ce,
leste  Esta  pi eferencia  era  lógica  y por  demás  algo  egQÍs
ta,  los  grandes  intereses  de su  comercio  en  este  extremo
oriental  se  veian  seriamente  amenazados  en  una  guerra
que  acaso  esté  llamada  á quebrantar  en sus  firmes cmiien
tos  la  antigua  civilización  china,  que  tan  á  poca  cost
explotan  ingleses  y  alemanes.  Vencedores  los  chinos, 1’
cósas  seguirían  cqmo antaño,  la ilusión  de  u  poderjp  per.:
sistiria,  y,  por lo tan;o,  quedi  ia  desechada  la  necesicla4
imperiosa  de aumentar  sus  dotas  y  sus  ejércitos  Venciçl4
en  cambio  China,  la  revolución  y  regeneración  d.  ideas
en  el  pais  seria  mevitable  El  coloso  despertaria  de. s
sueño  de siglos  bajo  el  acicate  de  la  humillación  sufrj4a
y  se  lanzaria  acaso  resueltamente  ea  brazos  de  la piva
savia  de  la  civilización  moderna,  que  fácilmençe  le  abri
ria  los  ojos  demostrándole  que  cuenta  con  elementos  pq
demás  poderosos  para  pesar  hondamente  en la balanza  de
los  sucesos  futuros  del Oriente  Seria  un factor  inportan
te  con  el cual menester  seria  contar  siempre,  y  esta  pers.
pectiva,  por  lógica,  no  puede  agradar  á  inglaterra

Estas  consideraciones  y otras  secundarias  eplican,fá
cilmente  la  decisiva  simpatia  inglesa  poi  los  chinas,  y
stos;  que  al  parecer  habían  desterrado  al  ersona  Ç:
tranjero  de  las  filas de sus  ejércitos  y  de los mandos  aqtl
vos  de sus  buques,  al  romperse  las  hostilidades  con  el Ja
pón  han  vuelto  l  admitir  Jefes  y  Oficiales  ingleses  er
gran  parte  de  los destinos  de su  escuadra,  sin que  pued
explicarse  it  qué ha  obedecido esta  ingei  enca  extranjer,

De  aqui  que  las numerosas  correspoidencias  y notçias
del  teatro  de la  gueri  a,  de origen chino,  sean tan  otlp11s-
tas  por  un  lado  y  tan  inmerecidas  en  crédito  por  otxp
para  quien  con  imparcialidad  y  justicid  quiera  reçons
truir  los  sucesos.  Verdadero  caos,  por  lo .tanto,es/.Ite-’.’:
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no  a que conducen  -las lecturas  numerosa  relciona.
das  cn  los conteimnt  davales  chinó.japoesés.  Por

un  lado          1 sobrias  y  escuetas  de  origen  oficial

 ptblico  poi  ahora
or.otro;relatos  fantstios  digtios  de  la  pluma  de Julio  .

.erne;entremezc1adÓs  -con  descripciones  dr.mtkt  y
sanguinarias  de  emulos de Ponson  du  Terrail

‘Las  exageraciones  de los hechos  ocurridos  y las  desfi
guraciones  de la  verdad  en. los propio’s doürnntosofjcja..
los  han  llegado  á  tal  punto,  que  recientes  telegramas  de
origen  chino anuncian  hy  (5 dd Noviehibre)  la  destitución
liel  mando  y  degradación  del Almirante  Ting  por  las  no
tICia&inexact  CÓm  icaclas’respecjo  al  combate  naval
de&a-lu  Algunas  de las descripciones  que ala  vista  tene
mos  serian  rerdaderamente  dighas  de  transcribirs  inte
gras,  coxho  modelo  de documentos  curiosos  en  el  género
de  lo mverosfmil,  pero las sonrisas  que despierta  su iectura
no  exciuye  encambro  las  tristes  Consideracion  qe  rn
mdiatamente  saltaná  la  mente  al  ver  periódicos  profe
s1o1alesy-serio  d&la Prensa  extrajera  transcribiendo  in.
tegros  taniaños  disparates,  fundamentando  sobxe  ellos
onslderacionestéenics  y  analizaicIo  con  tales  corise
cuencias  los problemas  mas  arduos  d9  la  clen.cia  naval  f
moderna  Con  tal base,  hay  ya  quien  compara  los  mate
riales  de  distintas  casas  cbnstructoras,  la  eficacia  y pro
greso  de  los  arsenales  de  las  naciones  europeas  quién
p-dne  la  artillena  Kruppen  balanzas  de  Justiprecio  cori
la  tCanet Ó con la  Armstrong,  y mas  de’uno,  en ieSumen

como  fin  primordial  del nodernismo,  se  acoge  l  tales
cnsiderandos  para  un  reclamo  ¿omercIal  é  industrial
¡Todose  explota  hoy!

Sin  embargo,  en medio  de tanta  confusiÓn  algo  y  no
pocb  puede  sacarse  en  deducción,  si con  mano  parca  se
1Ócura  limitar  los  alcances  del  análisis  Emperraremos
nuestros  esfuerzos  en estosestrechos  limites  al  tratar  de
drünrelatosencjiio’  dé  lo  que’por  ahora  creemos  ha
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sido  la reciente  batalla  na  al  del  Ya  ¡u, limitando  nues
tras  observaciones  criticas  á  los  hechos  más  salientes  y
por  demás  probados,  prescindiendo  de detalles  que  en re-
sumen  nada  puedan  alterar  las  consecuencias  asi  dedu
cidas.

El  río  Yalu  6  Ya-lu-Kian,  por  otro  nombre  A;n-Nock-  :
Gang  (coreano),  forma  la  fronterá  chino-coreana.  Ensus
márgenes  se  encuentra  la  plaza  hoy  fortificada  Wi-HU.j’:•;
último  baluarte  chino  en  el territorio  de  Corea,  y  donde  ..

el  generalisimo  chino,  al  mando  del  ejército  combatiente,
concentraba  it  principios  del pasado  mes  de  Septiembre
numerosas  fuerzas  que  cubrieran  la  retirada  del  ejército
defensor  de Ping•  Yang,  así  como  también  el  camino  di-
recto  de la  frontera  á  la  ciudad  sagrada  de  Mukden,  de-..
rrota  emprendida  por  los  invasores  para  llegar  it  Pekín.  -;

El  Yalu  es navegable  en sus  cmienzos  para  buques  de.
todos  tonelajes  y  ofrece  condiciones  inmejorables:  para
cómodos  desembarcos.  En  los primeros  días  de Septiéfii.
bre  recibió  órdenes  el  Almirante  chino  Ting  de  proteger  .‘ .

con  el  grueso  de su  escuadra  las  operaciones  de deseni
barco  de tropas  sobre  el  Ya-lu.• El sitio y ataque  de Ping-  .

Yang  sobre  el  7’a.long estaba  entonces  en  su  apogeo;  
pérdida  de esta  plaza  fuerte  era.  inminente,  y  1a proximi
dad  de la  escuadra  japonesa  obligaba  á impedir  cualquié’i
golpe  de mano  sobre  el  .Yalu,  única  retirada  que  teníin
los  defensores  de  Fin g-  Yang.                 . .  .

El  Almirante  Ting,  forzado  por  órdenes  superiors  4
mantenerse  hasta  entonces  en la  defensiva,  cumplimentó.
inmediatamente  las  nuevas  disposiciones,  y  escoltando
numeroso  convoy  de  transportes  fóndeó  en  la  desembó-  ..

cadura  del  Ya-lú  el día  14 de  Septiembre  con  el  gruesó
de  sus  fuerzas.  .  .  .  .  .

Ping  Yang  se rindió  álos  japoneses  el día  16, y  aquel
mismo  día el Almirante  Ito,  desembarazado  del papel  co
operativo  y protector  del  ejército  de  operadiones  de: su  .

país,  reunió  sus  buques  y se  hizo  it la  mar  con  ánimo  de-
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i4o  d  buscar  ásu  enemigo.y  recabar  para  la  Marina
;:iappnesa  nuevos  laureles,  que  .çompletaran  la  çorona  de

!lnfo  que  empezó  g tejer  en Seoul ‘y Ping-Yang  el  ejór
cito  lel  sol naciente

Al  dia siguiente,  17 de Septiembre,  sobre  las once de la
U1añtna,  se  avistaron  ambas  escuadras,  cuyas  fuerzas,  al
parecer  y  segun  los  más  certeros  datos,  eran  las  si
guzntes

EScUADRA CHINAS, ALMIRANTE  TINO

Acorazados

‘Ting-Yuen  (insignia),  C/ien- Yuen,  de 7 430 t,,  14,5 mi—
1Ias;’espesor,de  coraza  36 crn.;  armamento:  Cuatro  caño

ies  de 30 cm  Krupp  aparejados  en barbeta,  dos de  15 cm
Krupp  y  ocho de tiro  rápido  pequeño  calibre

K:g  Yien,  Lcíz Yuen  de 2 850 t  ,  16  millas,  espesor
de  coraza  24  cm,  armamento  dos  cañones  de  21  cm          1

Arrnstrong  aparejados  en  barbeta,  dos  de 15  cm  fd  y
siete  de  tiro  rapido  pequeño  calibre.

 .Png-  Yuen,  de 2 850 t,  10,5 millas,  espesor  de  coraza
20  cm,  armamento  ui  cañón  de  26  cm  Krupp,  dQs de
15 cm,  id, y  ocho  tiro  rápido  pequeño  calibre

Cruceros protegidos

CJi1z Yuen,  Chrng  Yuen,  de  2 300 t,  18 millas,  25  cm
de  coraza  en  la  barbeta,  almamento  tres  cañones  de

‘E    ?O cm. Armstrog  (dos aparejados),  dos de  5  cm.  Arms
trong,  23 de tiro  rápido pequeño  calibre

Tst  Yuen,  de 2 355 t,  15 millas,  armamento  dos  caño
:es  de 21 cm.  Krupp,  uno  de  15 cm.  íd.,  nueve  de  tiro  rá
-  p1d  pequeño  calibre

.4ang  Png,  Iwang  It,  de 1 030 t  ,  16,5 millas,  arma
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mento  tres  cañones  de  12 cm  Armstrong  y  ocho  de  tiro
rápido  pequeño  calibre

Cruceros con cubierta parcialménte pioteida.  -

2’chao-Yong,  Yang-  Wai,d  1.350 t.;.16 miflas;.dos.ca.,
fones  de 25 cm  Armstrong,  cuatro  de  12 cm  id  de  tiros

rápido  y  siete  de pequeño.calibre.              1
Total:  cinco  acorazados,  siete  cruceros  protegidos  •y:•l  1-

cuatro  torpederos.

ESCUADRA  JAPoNEsA;  ALMIRANTEITO

-

Fu-Soo,  3.700 t.;  13 millas;  espesor  de  coraza  18  cm.;
armamento.  cuatro  cañones  de 24 cm.  Krupp,  dos  íd.  d
17 cm  y nueve  de tiro  rápido  pequeño  calibre

Cruceros acorazados:     -         :

Hi-yei,  2.200 t.;  13  millas;  espesor  de  coraza  11 cm.;:’
armamento:  tres  cañones  Krupp  de 17 cm.,  seis  íd.  de  15
centímetros  (los de tiro  rápido  se  ignoran  por  haber  sido
montados  recientemente).

Tschiyoda,  2.450 t.;  19 millas; espesor  de coraza  1.1 Cfli.

armamento:  10 cañones  de  12 cm.  de.tiro  rápido  y.-17íd.;
de  pequeño  calibre.

Estos  dos buques  no  tienen  cubierta  protectriz;  lacoxa-.-..,
za  de 11 cm? es  parcial  y sólo para  la  defensa  de  los sirr,
vientes  de las baterías;  por  eso  no  los  clasificamos  conQ
acorazados  en  contra  de la  clasificación  inglesa.•  :
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Cruceros protegidos

Y        Matsu-S/zrn 1ns1gn1a), Itsu/eu-Smcz  Hasdate,  4 277
toueladas,  17,5 millas,  30 cm  de  coraza  en  la  barbeta,
armamento  un. cañón  Canet  de 32cm  ,  11 de 12 cm  id  de

l  

tzrorápido  y  22 id  de pequeño  calibre
‘Yos1unÓ  4 150 t  ,  23 millas,  armamento  cuatro  cañones
 tiro  rápido  de  15 cni,  ocho id  id  de  12 cm  y 22 id.  id

cte pequeño  calibre
ZTnzwa,  Takac/iilzo,  3 650 t,  18,7 millas,  armamento

dos  cañones  Armstrong  de  26 cm  ,  seis  de  15 cm  tiro  rá
pido  y  12 pequeño  calibre  id

4ktsu  Sluma,  3  150 t,  19 millas,  afmamento  un  cañón
Çanet  de 32 cm,  12 de  12 cm  tiro  rápido  y seis  id  de  pe
queño  calibre

ri                                         1

1                Cailonero
1

A1eag,  615 t  ,  12 millas,  armamento  un cañón  de 24 cm
Krupp,  uno de  12 cm  id  y dos  tiro  rápido

Transporte
JI)  II                                                                                                                                                                                 1

Suilo,  buque  mercante  armado  en  guerra,  sin  protec
ción  y  con  armamento  provisional,  cuyos  datos  caracte
 istico&  se ignoran                                                                                        iii

-  ot1  un  a,corázádoos  .crucerós.  acorazados,  siete
cruceros  protegidos,  un  cañonero  y un  transporte

La  comparación  de  las  fuerzas  opuestas  engendraría
más  de una  discusión  acalorada  Sin  embargo,  aventura-

‘mos1nuestra  opinión  decisiva  en favor  de la  escuadra  del
Almirante  Tmg,  en circunstancias  andiogaglcle  equipa                                            1

1r-icjófl  de disciplina,  prdctica  y  manejo  del  material  en
ambos  combatientes,  y  sobre  todo  teniendo  en cuenta  las
espéciales  condiciones  del combate,  que obligaban  á  Ting
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á  adoptar  la  defenslv4  Sus  buques eran  justamente  apr
piados  á esta  operación  táctica,  y  cinco  acorazados,  en
tie  ellos  dos de más  de  7 000 t  ,  y  siete  cruceros,  todos
protegidos,  á  más  de  los cuatro  torpederos  que  con justi
cia,  fuerza  seria  reclamaran  su correspondiente  papel  acti
vo,  son baes  formidables  para  esperar  á un  enemigo  sóp
superior  al  parecer  en velocidad  y medios de ataque  Un
espíritu  sereno  y  unas  capacidades  tácticas  marítima
mejor  experimentadas  que  las del  Almirante  Ting  segu
ramerite  hubieran  dado  resultados  beneficiosos  y  defiiti.
vos,  pero  la  personalidad  de este  Almirante  y los factores
esenciales  de unidad  de instrucción,  práctica,  entusiao
y  subordinación,  etc.,  etc.,  de que  carecía  el  abigarracjo’’•’’
personal  heterogéneo  de su  mando,  han  sido la  causa  del’.
desastroso  fin que  la  Providencia  le reservaba  al  amane
cer  del  día  17 de Septiembre.  .  .  .

Por  otro  lado,  el Almirante  Ito  ha  demostrado  condi-  “  :‘

ciones  de hombre  de mar  y  marino  táctico  muy  superior
á  su  adversario,  Conocedór  detallista  del  material  que
tenía  bajo  su  mando,  ha  sacado  provechosos  resultadQs.  ‘,  .

de  sus  condiciones,  procurando  esquivar  las  fases  de.  :.
combate  que  pudieran  serle  adversas  con  buques  como,..:  ‘

los  suyos,  peor  defendidos  que  los chinos,  pei o en cambio
superioimente  armados  para  la  ofensiva.  .

Lapresencia  de  la  Armada  japdnea  á  la  ‘visita  del, ,

Ya-Lu  sorprendió  al  Almirante  Ting  (y  esta  es  la pri  :‘
mera  falta  de este  Almirante,  que  por  lb  esencial  no  en-  1,
traremos  á  discutir).  Difícilmente  se  compreri4e  que  una  ‘

fuerza  naval  tan  poderosa  empeñada  en  un  desembarco  “
importante  de tropas  permaneciera,  sin  centinelas  avan  .  ‘•

zados  que  pudieran  darle  aviso  de  la  proximidad  de un  ‘.

enemigo  tan  activo  como Ito  y  cuyas  condiciones,  resuel-:  .‘

tas  por  demás,  se  habían  visto  experimentadas  y  com,:
probadas,  tanto  más  cuanto  que  era  sabido  que  la  escua-  ‘•,

dra  japonesa  sólo  esperaba  la  rendición  de  Fing-  Yang.  
(ya  por  entonces  inminente),  para  trasladar  su  base  de
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operaciones  á  la  desembocadura  del  Ya  lu  No  obstante,
repetimos  que  la descubierta  de los primeros  humos  de los
buques  japoneses  en  el  horizonte  del  Ya-lu,  sorprendze
ron  al  Almirante  Ting,  que  hacia  cuatro  dias  dirigia  per
sonalmente  el  deembaro  de  numerQsas  tropas  traídas
en  varios  transportes  para  ser  depositadas  en  las  mlr
genes  del  rio  frontera  Es  más,   juzgar  por  relatos  muy
probables,  muchos  de $us buques,  en  el  momento  de  ha
cerse  la señal  de afarranc;io  de  combate,  teman  parte
sus  dotaciones  y  embarcaciones  menores  aun  en tierra,
y,  comoydida  preventiva,  para  resguardar  más  de  un
transpote  cargado  de tropas,  á quienes  se  les dió  orden
de  guarecers  dentro  del  río,  fué  la  primera  orden  de
formación  de escuacjra  dictada  por  Ting,  desastrosa,  fa
tal  y  antitáctica,  como  todas  las  que  aquel  dia,  emanaron
de  sus  drl7as  de bandera,  y  era esta  la antigua  formación
de’medja  lurni,  olvidada  desde  Lepanto  á  nuestros  dias
A  partir  de este  momento,  la  eScuacira  china  caminó  de

‘error  en error  hasta  terminar  la  triste  jornada  del  17, en
la  que  sólo quedó  á salvo,  parodiando  la derrota  de Fran
CISCO  1, la  bravura,  el valor  personal,  el  desinterés  y el
sacrjflcjo  de las fanáticas  tripulaciones  chinas,  excelentes
propiedades  humanas  que  tuvieron  que  ceder  ante  la pe
ricia,  cálculo  y  manejo  hábil  é inteligente  que  demostra
ron  los japoneses  familiarizados  ccv, los  portentosos  me
dios  del arte  y  tecnicismo  naval  del  año  corriente,  por
primera  vez  puestos  en juego

La  critica  de  las  evoluciones  tácticas  del  Almirante
Ting  por  fuerza  tiene  que  ser  cruel  con  este  marino  Al
avistarse  las  escuadras  enemigas,  Ito  formó  sus  barcos
en  linea  de frente,  bien  equilibrao5  los  lugares  en  cuan
to  á  tonelaje  y poderes  ofensivos  El Matsu  Sinma, buque  ‘  

insignia,  al  centro,  y  los  igualmente  poderosos  sus  her
manos  gemelos  Itsukij  Sima y  Hasidate  formando  las
cabezas  de fila  La  velocidad  (la principal  ventaja  que  le
achacan  los  encarnecidos  abogados  defensores  del  des
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graciado  Ting),  tuvo  que  ser  siempre  muy  reducida,  ap
nas  10 millas, ya que  había  buqüé japons,  como e1Akgt,  ...

que  seguramente  no  podría  pasarde  esta  cifra;  y,Hpói
lo  tanto,  sirviendo  de  regulador,  ya  sabemos  que  1á  es
cuadras,  para  buenas  ‘formáciones,  indispensabIeiii’eii
tienen  qu  ajustarse  á  la  velocidad  del  buque  de  menó•
andar.

J Çnnzaon
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Su  contrincante  Ting,  como  decimos,  ormÓ  sus  buque

en  media  luna,y  como  más  tarde  apariceñ  en  fomaiÓñ.

de  ángulo  agudo  con  el  vértice  hacia  el  eneiiigo,  quere-.  •

4p
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ns  cçer  que el paso  de una  formación  á  otra,  más  que
4  obedecer  órdenes  e11ariaçjas del Almirante,  fiié sin  duda
4b,ido  á  falta  de organ1zaçjÓ  y  disposiciones  previas  de
Velocidad  marcada,  é hijo  tan  sólo de haberse  adelantado
1o  dej cqntro  por  ardor  nauraI  de  la  pelea,  lo  cual,  en
men,  implica  un desorden  y una  independencia  çn los
Comandantes  por  demás  Vituperables  Corrobora  este
aserto  los  diferentes  relatos  que  l  la  vista  tenemos,  en los
cuales  más  de una  vez  se describe  el caso  de  buques  chi
nos  que  se salen  de la  formación  sordos  d  las  órdenes
del  Almirante  que les  señala  mantengan  su  Puesto,  y  lo
Comprueban,  por  lo tanto,  también  las  declaraciones  del
Almirante  enemigo  Ito,  que  en su parte  oficial  de la  bata
ha  dice  dispuso  “que los  disparos  de  sus  buques  se  con
centraran  primeramente  sobre  una  de  las  ramas  de  lt
formación  encmia  y  luego  sobre  la  otra,  para  aniquilar
las  por  separado,  por  lo independientes  y POCO apoyados
que  seencontraban  mutuamente,,  Pruebas  por  demás
elocuente  son éstas  para  comprender  la  Confusión y poco
orden  que  desde  un principio  reinó  entre  los  chinos

A  la  dos de la  tarde,  ó  sea  próximamente  tres  horas
después  de empeñado  el combate,  Tmg  dió orden  de for
mar  en ¡inca de fila,  prsentaido  por  lo tanto,  los  Costa-
dos  al enemigo  No  çompreiidern5  tampoco  las  razones
que  ucTieran  motivar  esta  I1ueva formación,  pues  el  me
jor  aprovechamiento  de la  concentracióne  fuegos  de las
baterias  de los  costados,  dado  el  tipo  de  los  barcos  chi-
nos,  en nada  la  obligaba,  Como no  fueran  las avenas  par
dales  que  ya  á  aquella  hora  habia  que  señalar  en  las
piezas  de caza  por  efecto  de certeros  disparos  de los  ja            
poneses  En estas  disposiciones  Continud el combate,  sos
tenido  tan sólo por la  artilleria  y conservando  siempre  los
japoneses  su primitiva  formación  de line  de  frente,  que
Sçpcr  momentos  breves  abandonaron  alternativamen
te9i,uno  que  otro  de  sus  buques  obligados  por  las  con
tingencias  naturales  de la pelea,  quién para  rerncçbr  una

.  .  . •1
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averia, qui.u para. apagar  un  incendio,  ó  corno  el  Alitu.
rante  Ito,  para  trasladar  su  insignia  del  Matsu  SInmc ai  1

Hasulate,  yi  que  el  primero,  por  efecto  de  la  especz4l
preferencia  de los  caflones chinos,  sirvió  de blanco  prii.
cipal  á  los disparos  enemigos

La  puesta  del sol y  las amenazas  de las  sombras  de  la
noche  obligaron  al  Almirante  Ito  á  cesar  el  fuego,  pero
ya  entonces  los chinos  sólo  contestaban  con  intermiten
cias  á  los disparos  de sus  enemigos,  y la  mayor  parte  de
aquellos  hermosos  buques  del Celeste Imperio  que hemos
enumerado  al hacer  los recuentos  de  las  escuadras  beji

•         gerants,  eran  montón  de ruinas  flotantes  óiuevos  éscQ-.,
lbs  agregados  á  los  arrecifes  de la  costa  coreana..  .  :

Para  formarse  una  idea  de los detalles  y  peripecias  de
la  batalla,  que en  nada  pueden  alterar  la  crinca  del con
junto,  publicamos  á  continuación  un  trozo  de  la  tiadiio
ción  literal  del  parte  oficial  de  campaña  enviado  por  eL
Almirante  1w á  su  Gobierno  Dice  asi

“La  escuadra  habia  estado  varios  dias  cooperando  con
las  fuerzas  terrestres  del rio  Ta4ong  sobre  Fing.  Yang.....
El  16 de Septiembre  por  la mafia  recibimos  la noticia  de la

»        tóma de Ping- Yang,  é inmediatamente  el  Almirante  Ito  .;...  .  E
se  hizo  á  la mar  con  once  barcos  y  el  crucero  auxiliar

•     .  Sai/cío,  que. llevaba  á  su  bordo  al  Almirante  Kabayama,»
perteneciente  al  Estado  Mayor  general  de  la  Marina   ,.

Inspector  del litoral.  Hicimos  ruxnboal  N., y al amanecer
del  17 pasábamos  Haiyantan;  sobre  las  once  avistanos.  ..

la  baía  Takuchad,  costa  de la  Mandchouria,  y muy  pron
to  nos convencimos  que  la  escuadra  enemiga  debía. en
contrarse  en  estas  cercanias,  seguimos  avante  y  á  poco

•        señalamos 14 buques  chinos  y cuatro  torpederos,  recono  .  :  E;
ciendo  fácilmente  los siguientes  Ting  Yuen,  Clien- Yuen,
Lai  Yuen,  Puig-  }uen,  C/ung  Ynen,  Tsclzz  Ynen,  King
Ynen,  Tc/iao- Yong,  Yang-Oiiei,  Kuczng-Ping,  Koung-».. •:

Li,  con  otros  más  de  los  cuales  no  teníamos  autece-»»

dentes.                     .  ..
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-  ,Todos  estos  barcos,  al  avistarlos,  maniobraban  con
 objeto  de salir  de la bahia  en  demanda  nuestra,  formando
una  meclzqz luna  El  Almirante  chino  rompió  el  fuego  á
4O00 m,  y  el resto  de los  enemigos  imitaron  el  ejemplo

Nuestra  formación  era  la  linea  de frente  con  el  barco
Umirante  Mçsu  Shzma  al  centro,  el  Saikzo,   pesar  cje
0suescaso  armamento,  ocupó  también  con  denuedo  y  bra
vura  un puesto  en la  formación  A fin de no malgastar  las
mun1cio-ies,  esperamos  á  que  las  distancias  se  redujeran

*  5.000 metros  para  contestar  al  fuego del enemigo
Pocos  dispdros  cambiamos  en la  sltuución  descrita,

pues  bien  pronto,  y  cumpliendo  órdenes  del  Almirante,
nuestra  escuacira  evolucionó  para  reconcentrar  sus  fue
gas  sobre  uno  de los lados de la formación  enemiga  y más
tarde  sobre  el  otro  El Almirante  Ting  cambió  entonces
de  formación  y  adoptó  la  de linea  de frente,  ge;nera1izá
dose  entonces  un  cañoneo  formidable  entre  ambas  escua
dras  á  distancias  variables  de 2 000 á 3 000 m

Muy  pronto  pudimos  convencernos  que  nuestro  tiro
r.a  1nfinitdment  superior  al  del enemigo  De  los proyec
tiles  chihos pocos  llegaban  hasta  nuestros  buques,  en cam
bio  nosotros  los alcanzábamos  á  ellos  continuamente  y  al
parecer  de una  manera  muy  eficaz  La  mayor  parte  de
nuestra  artilleria  era  de los  más  recientes  modelos  y ren
dian  un  servicio  excelente

»Poco  después  el  Almirante  chino  pareció  inquietarse
cte la  mala  situación,  rompió  la  linea,  y  dos 6 tres  de  sus
buques  se  dirigieron  ¿1 toda  máquina  sobre  nosotros  El
c9mbate  se hizo  encarnizado,  pero  la gran  masa  de pro
yecties  lanzada  por  el  enemigo  no  arredró  á  nuestros
 buques

,,El  crucero  acorazado  chino  Lai-  Yuen  qu’edó muy  mal
parado  en  esta  aventura,  y  cuando  los  demás  asaltantes
enemigos  recuperaron  su puesto  en la formación  anterior
concentramos  nosotros  nuestros  fuegos  sobre  los buques
enemigos  averiados,  y  en especial  sobre  el Lai  Vuen, que

•
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ásimple  vista  se notaba  que  se  iba  á  pique,  stn embargos
los  sirvientes  permaneclan  al  pie de sus  cañones  hasta  e
ultimo  momento,  po-  fin  el  crucero  empczó  .  hundirs
pausadamente,  priniero  la  popa  La  parte  de proa  se des
prendió  casi  en  totajidad  del resto,  y  en esta  posición per
maneció  cosa  de  minuto  y  medio,  luego  desapareció  por
completo  y para  siempre.  Ningún  torpedo  hemos  lanz
sobre  este  buque,  sólo la  ai tilleria  lo ha  destrjiído

A  bordo  de nuestra  escuadra  el  entusiasmo  fué  in4e-
criptible,  las  dotaciones  redoblaron  su arc1or y  denuedo  y
los  Oficiales  no  repi  imian  su  alegria

Igual  suerte  le cupo al  Tsclu  Vuen  La situación  de este
buque  era  bien  crítica  sin  duda;  reconcentramos  sobre  éj
nuestros  fuegos  y pi onto  se  fué  á  pique  ari  asti ando  tras
de  sí toda  su dotación.

,,Por  nuestro  lado,  el Sazkio  se habia  defendido  con  si
escasa  artilleria  cuanto  le era  posible,  pero  sus  condicio
nes  no  eran  para  combatir  en  hnea  contra  acorazados
(téngase  en cuenta  que  el SaiIo  es un  paquebot  armaq
en  guerra),  lógico,  por  lo tanto,  que  corriera  grandes  pe.
ligros  Los  chinos  bien  comprendieron  su  debilidad  Un  -

granada  del  Ting  Yuen  le  destrozó  el  aparato  de  gober
nar  .  el  Saüw  quedó fuera  de combate  Procuró  salirse
de  la  formación  maniobrando  con  las  hélices,  pero  ei
esta  faena  no pudo  esquivar  el aproximarse  á  cosa  de 80
metros  del  Ting  Vuen  y  del  acorazado  también  chino

1           Chen- Yuen,  que  á todo  vapor  gobernaban  en  su demanda

Los  Comandantes  chinos  creyeron  sin  duda  que  el  Sqfr
kw  procuraba  darles  ma  embestida,  pues  ambos  mania
bi  aron  para  evitarla,  dejando  asi  espacio  libre  al  crucero
japonés,  circinstancma  que  aprovechó  éste  para  escapar  .

toda  fuerza  con  rumbo  al  S.  Al  comprender  la  maniobr:
los  chinos  le dispararon  dos  torpedos  sin  lograr  hc  -

blanco
,,EJ  fuego,  que  con  este  incidente  había  decaído  a1q,

volvió   recrudecerse  con  gran  energía.  El  crucerochinó.  .:
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2’clao  Yong, en  parte  desmantelado  y varado  sobre  una
boca,  eguia  sin embargo  haciendo  fuego  y defendiéndose
de  dos de  los nuestros  que  lo cercaban,  poco después  cm
pezó  á hundirse  por  la popa   desapareció  entre  las  aguas
el  casco,  dejando  al  descubierto  los  masteleros  La  dota
Cióp.,  refugiada  en  el aparejo,  lanzaba  gritos  desespera
dos  El  espectáculo  era  por  demás  triste  y  lamentable,
peto  el combate  estaba  e  su apogeo  y no nos  era  posible
socorrer  á  aquellos  desgraciados  Al  mismo  tiempo  el
Yang  Ouez abandonaba  la  linea  de batalla,  dando  fuertes

bandazos  y  dejando  escapar  por  los  costados  un  humo
muy  denso

Por  nuestra  parte  también  habiamos  snfrido  avenas,

po  no  tanta  como  el :enemigo.  En  el  barco  almirante
Matsu  Sizirna  una  granada  china  estalló  en  la  batenia
de  proa,  desmontando  el  caflón de caza  de 12 cm  de tiro
rápido,  y  pi odujo  varias  bajas  entre  sus  sirvientes  La
pieza  desmontada  salió  despedida  y iecoriió  gran  trecho
aé•i  batería,’•proclucjenclo averías  dé consideración.  Los

fuégos  enemigos  se  habían  dirigido  con gran  especialidad
obe  este  buque,  que tuvoque  lamentar  la  muerté  del se-         :

.:ühdó  Comandante  y primer  Teniente  y  120 bajas  más en
el  resto  de  la  dotación;  el  buque,  sin  embargo,  aun  flota
ba  Se retirá  de  la  linea  de  fuego y  el Almirante  Ito  con            1
suestado  mayor  se  transbordaron  al Baslvclatc,  volviendo
momentos  después  al  centro  de la  acción

,,Mientras  tanto  el  Thye,  que  habia  servido  de blanco  á
dos  acorazados  chinos,  maniobraba  con habilidad  contes
tando  it  sus  fuegos  Una  granada  china  pega  fuego  it la
parte  de madera  del  crucero,  oti a  explota  en  la  enferme
ria,  matando  al  Médico, it sus  ayudantes  y varios  heridos
El  Comandante  abandona  la  hnea  de  fuego  para  apagar
el  incendio,  y  conseguidó  esto  vuelve  it ocupar  su puesto
La.  conducta  del  crucero  Yoshino  fué  admirable.  Com
prendiendo  la  critica  situación  del  Hzyei  se  adelantó,  y
maniobrando  hábilmente  ocupó  el  puesto  de aquél,  ata

Too  XXV.—DIOERE,  1S14.                                    39.

-
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cando  al enemigo  con  bravura  Recibió  numerosos  pro
yectiles  y  tuvo  algunas  avenas  en  su  barbeta  de  proa,
pero  de poca  importancia,  pues  han  si4o fácilmente  reme  -

diadas
Los  chinos  procuraron  varias  veces  hacer  uso  de  sus

toipederos,  pero  los  vigilábamos  con  gran  cuidado  El
Comandante  de  la  cañonera  Ahagi  desde  la  cofa  desp
buque  seguía  con  atención  todos  los  movimientos  de  los.
temibles  enemigos,  señalándolos  por  medio  de  banderas.
Un  proyectil,  dando  en  el palo,  lo parte;  la  cofa  se  viéré
abajo  y mata  al Comandante  y á  sus  dos seryiolas  El pri
mer  Teniente  toma el mando  y  sigue  en  su  puesto  hasta
que  cesa  el combate.

Al  anochecer  notamos  un humo denso  que sale  del aco
razado  Ting  Yuen  y  de  los  cruceros  acorazados  Fing
Ynen  y  King.Yuen;suponeinos  que  tienen  fuego ó. bordo
pero  no  se  retiran  aun  y  los  chinos  siguei  disparando1
pero  con  intermitencia.                      :.•

Poco  después  el  enemigo  está  en completa  retirada,  y:  - 

nosotros  hacemos  rumbo  á  la  mar  para  desatracamos,:
con  intención  de repetir  el ataque  á  la  hiaíiana  siguiente
Se  regularon  las velocidades  por  la de los  barcos  que  más
habian  sufrido,  nos  alejamos  con  precaución  de la  escua
dra  china  para  no  estar  expuestos  á  un  ataque  de sus tor-
pederos  Al  cerrar  la  noche perdimos  de vista  el enemigo,
y  al  despuntar  el dia procuramos  avistarlo  de nuevo, pera
sin  conseguirlo,  sin  duda  buscó  amparo  y  refugio  en  al
gun  puerto  Encontramos  en ci  lugar  de la  acción  al  cru
cero  Yang-Ouez  varado  y abandonado  y  lo  destruimos
con  un  torpedo;  es• el  único - explosivo  que  hemos ;e:
pleado.

No  tenem9s  que  lamentar  la  pérdida  de ninguno  de.  ;---

nuestros  buques;  - tres,  sin  embargo,  tienen  averías
consideración,  pero  todos,  á excepción  del !vfatsn-Shimq,  1;

serán  reparados  con los  medios  de  á  bordo.  El  buque-iu
signia  se  Ve obligado  .á abandonar  la .escuadra,,,  -  :-
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Omitimos  el  trabajo  comparativo  y  mmucioso  de las
 averias  sufridas  por  ambos  combatientes,  sólo  diremos

que  por  parte  de los chinos  las pérdidas  totiles  han  sido
un  acorazado  y  cuatro  cruceros  á  pique,  y  el resto  de los
kuques,  sin excepción,  con grandes  avenas  Los japoneses
;ekj cambio,  puede  decirse  han  salvado  todos  sus  buques,
pies  sólo el Matsu  Shima  se vid obligado  á abandonar  la
escuadra  después  del  combate

Revistas  profesionales  extranjeras  y  opiniones  acredi
taclas  en  asuntos  navales  y  militares  discuten  con  calor
hace  &dos meses  las  causis  y  motivos  de tan  desastrosa
derrota  Creemos  firmemente  por  demás  prematuras
uantas  consecuencias  puedan  deducirse  de  los  escasos

datos  aportados  hasta  el  dia,  pero  las  razones  primordia
:.15de  la  victoria  de los japoneses  saltan  á  la vista,  desde

llego,  y  prescindiendo  de comparaciones  técnicas  entre
catones  Krupp,  Canet  y  Armstrongs,  cruceros  protegi

:.:dOS  y  cruceros  acorazados,  ventajas  de. velocidad,  análi

sis  de  distancias  de  tiro  y evoluciones,  la  ventaja  de  la
lescuadra  del  Japón  sobre  la  China  era  la  organización,

instrucción  y du ección  de su personal  naval  y no  otra  En

.stepunto,;y.•ante  la  pnducta  •acción  de tmbosA1mj-
rantes,  es dificil ofuscarse  y huelgan  desde  luego los  datos
détajljstas.  .  .    .    ...      -  .,

Por  un  lado  vemos  un hombre  resuelto  y  sereno,  cono
:cedor  del material  naval  moderno,  cn  una  escuadra  bien

organizada  y unida  templada  y cOstumbrada  á  la vida

•emarpor  provechsa:campafja  de  cruceros  rudos  dii-
¡‘ante  varios  meses,  encuentra  á su  enemigo  cuando  quie
ry  donde  lo buscá;  aquilata  sus  ventajas  y  sus  deficien.

.1  .  cias,  y  comprendiendo  la  mayor  masa  de  tonelaje  de su
adversarjoy  sus mejres  defensas  de coraza,  se  mantiene
tdistancja  encomeñdando  .  su  artillería  de tiro  rápido  y
á  sus  prácticos  seryidores,  que  le  resuelvan  el  problema
qüe  le vedan  por  otro  lado  Suduico  acorazado  y  la  débil
protección  del costado  de  sus buques  El tiro  certero  y ni
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pido  de sus  cañones  es  su  mayor  eficacia  y  la  buena  fo
mación  adoptada,  en  la  que  el  blanco  que  presentan  st
buques  se  reduce  al  límite inferior,  su mayor  defensa  con
tra  las  artillerias  Krupp  y  Armstrong  del  adversario
sluchas  y  sabias  disposiciones  más,  hoy  aun  ignoradas,
ha  debido  dictar  y  poner  en práctica  este  Almirantey.

-          como prueba  patente  de este  aserto,  basta  fijarse  en l  
talle  importante  del papel  señalado  durante  el  combate  ai
cañonero  Akagi,  que  verdaderamente  es  nuevo  e.  1q
anales  marítimos.  Dedicar  un  buque  al  exclusivo  objet
de  vigilar  los  movimientos  de los torpe4eros  enemigqs,  s
prueba  de  que  Ito habia  aquilatado  de  antemano  y  tcou
clara  perspicacia  todas  las  contingencias  probables  delw
luha,  y al  asignar  un  buque  para  este  importantisirnQq
metido,  y ya que  carecía  de cazatorpederos  ppraelobjt9
ha  dado  una buena  lección  provechosa  para  la  efensaç.
escuadras  contra  estos  temibles  enemigos,  de esta  suertq,
los  Comandantes  y  dotaciones  de los  buques  en  accón
podr.n  dedicarse  con  más  sosiego.  al  emplep.  útil  4..
sus  demás  medios  de  defensa  y  ataque  contra  .colosy  J
cañones,  fiados en  que  en una  cofa  y dominando  el  pqr
rama  hay  quien exclusivamente  vela  por  sefialar,  coip:
buen  vigía,  los  movimientos  inquietos  de estos  pequeips

•           David(1).
El  fuego  de  los  buques  japoneses  fué  acertadísinio,- -‘  -.

juzgar  por  los  resultados,  dependiente  en  primer  lugar
del  experto  personal  que  los servía,  y en resumen,  todo  el
comportamiento  de las dotaciones  señala  una  discipiiia-y

(1)  En  todos  los  repartos  de  las  dotaciones  de un buque  moderno  para  conibae,
existen  sí  los  vigías  6 serviolas  en  las  cofas  militarés,  pero  es imposible  sustráer
5  estos  tripulantes  de las  contingencias  y  de  los  azares  que  sufra  su  propio  bi
que.  La  influencia  es  natural,  y  de aquí  que  la  vigilancia  de estos  individuos  .  ja.
fuerza  se  concretará  fi los  peligros  que pueda  correr  momentáneamente  la  nave
que  tripulan;  los  Comandantes  de  los  mismos  harto  tienefi  que  hacer  para  oat
parse  de  los  movimientos  generales  de  los  torpederos  enemigos  cuando  éstos  po
se  dirijan  en  especial  contra  su propio  buque,  y  así  el  papel  de  la  cadonera  Aka
pi  en  el  combate  del  Va-lu  es  una  novedad  provechosa,  iepetimos,  que  segura
mente  darS  lugar  t  detenidas  estudios  en  la  estrategia  naval.
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ua  organización  envidiables,  base  primordial  de  un  po
derfo  naval
4  En  contraposición  con  estos  elogios  se  manifiestan  la
pericia  y  desti eza  de la  Armada  china

‘El  Almirante  Tmg,  á juzgar  por  correspondencias  par
ticilares  del teatro  de  la acción,  es  un marino  e’cperto que
ha  navegado  Iiucho  y  cuyo  valor  personal,  puesto  ¿
rueba  en  distintas  ocasiones,  ha  uado  siempre  pruebas
inequlvocas  de eficacia,  en  el combate  del  Ya ¡u,  it bordo
klel  acorazado  Ting  Ynen  no  las ha  escaseado  tampoco  y
e  ha  batido  como  un  bravo,  pero  como  Almirante  y  es
1tratégico  y,  en  una  palabra,  como  organizador  de  una
flota  y  persona  en  quien  como es  natural  recala  acaso  .n
aquel  momento  la  salvaguardia  y  el mpleo  de  la  fuerza
mas  indispensable  para  la  defensa  de su  patria,  sus  ges

tiones  han  sido  tan  desastrosas  y  u  impericia  tan  pa-
‘tente,  que  fuerza  es  creer  que en China,  siguiendo  rutinas
ya  olvidadas,  han  hecho  Almirante  it cualquier  mandarin
de  buena  influencia  política,  parodiando  un  caso  muy  re

1cinte  de  un  Estado  americano  en  que  presenciamos  el
uolnbramiento  de Jefe  de  una  escuadrilla  de  torpederos
‘fiiniado  it nombre  de un  Coronel  de caballeria,  muy  it po
posito  para  mandir  escuadrones,  pero  por  demás  igno
rante  de lo  que  eran  estas  compliçadas  embarcaciones  de

giierra
La  conducta  de Ting  en las márgenes  del  Ya ¡u se hace

‘1fleplicable  it todas  Itices, no se  comprende  cómo fué sor
.•édido  po  la fiot  apohes.            ...

Teniendo  un  nucleo  de  fuerzas  navales  tan  poderoso

‘entre  sus  manos  y  llamado  it  defender  un  desembarco  ini

rnt  con  un  enei  ig  it  pocas  millas  de  distancia,  y

sin  haber  querido  recoger  hasta  entonces  el  guante  de

dafÍo  que  vai-ias  veces  le  había.  lanzado  al  rostro  su  ad

‘:.::rario  enseñoreitndose  por  tpdoel  mar  Amarino;  viene

itaceptar  el  reto  impremeditadamente  y  en  las  condiciones

más  desfavorables  que  pudiera  escoger  Las  dotaciones
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de  sus  buques  están  desprevenidas;  no ‘hay  tiempo  para
concertar  planes  ni  acordar  conductas,  y,  por  lo  tánto,
abandona  al juicio  de sus  Comandante  el comportamien  “.:  ‘

to  de cada  cual,  fiando á la pericia  y  valor  personal  de ‘ca
da  uno  de ellos  él buen  resultado  de  tan  complicadísinia
combinación  de material  de máquinas  modernas  que cóm”
ponen  su hermosa  escuadra.  En los penoles del Ting  Yun
aparecen  estas  dos señales  dignas  de mejor  ocasión:  Si  e.
enemigo  arría  su  bandera,  6 arbola  la  bandera  blanca  
la  china  pidiendo  cuartel,  no se  le dará  y  se seguirá  dis...
parando  sobre  él hasta  echarlo  á  pique.  Otra:  Todo  Ofi.’
cia!  6 marinero  cumplirá  con su  deber en  provecho  de sit’
país.  Espero  poder  felicitaros  mañana  por  la  tarde  po
la  victoria  alcanzada.  Esta  última  es un plagio  sarcásticQ
de  las lacónicas  órdenes  de Tiafalgar.  ,  .‘  .

La  impaciencia  domina  el  ánimo  del  Almirante  ‘fing
tanto  como el  de sus  subordinados  más novicios  y á  4.000.
metros  rompe el fuego  imitándole  seguidamente  todos  sus
buques.  ¿Dónde y  por  qué  disparan?  Acaso  no’ lo  saben
Es  el  apresuramiento  del recluta  en su primer  fogueo:  dis
parar  mucho  y  mal  para  hacer  ruido  y  amedrentar  al.

•          enemigo; y  sin  embargo,  el  material  de artillería  chino  es
hermoso:  cañoiies  lrupp  y Arsmtrong  de modelos  recier’I.
tes,  desde  30 cm. de calibre  hasta  los últimos  de 12 cm  de
tiro  rápido.  Gran  número  de este  último .sistema  acaba
ban  de  montarse  en  los  buques  chinos  días  antes,  á  juz  ‘,

•          gar por  una  correspondencia  particular  del ‘Cómandante,’
del  Ohen- Ynen  Mr. M. Giffen,  de nacionalidad  inglesa,  y,.
por  lo tanto,  los  que  achacan  la  victoria  japonesa  á  la su

-perioridad  de  los  cañones  de  tiro  rápido,  dando  por  su-
puesto  que los  chinos  no  poseían  armamento  de  este  SÍS

tema,  han  debido  querer  juzgar  el  asunto  tan  sólo con  los
erróneos  datos  que  se  desprenden  consultando  el I’Tavql’-.
Anuary  de Brassey.  .‘  •  .  ‘  .:.  •

El  orden  de  formaciones  de la  escuadraya  nos  ha rne  ‘

recido  juicio  por  adelantado;  todo  fué  debido  sin  duda  á’
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çofusión   independencia  Vituperable  en los  Comandan
es.  Estos  sobre  todo  merecen  baldón  severo,  sólo eip1i

cable  en su  sospechosa  procedencia,  los hay  chinos  y  ex
tranjeros,  aquéllos  mejores  que  éstos,  pero  en  lesumen

 gnte  advenedtza,  entre  los  cuales  alguno,  como  el  ci
ta,clo inglés  M  Giffen,  se  le  ve tomar  el mando  del  Citen
Yen  chas antes  de la  batalla,  ocupando  ademas  el puesto
de  Jefe  de  Estado  Mayor  y  Capiti.n  de  banderas  con  un
personal  que desconoce  y al cual  menester  es  inspire  poca
confianza
l  Almirante  Ting  acaso  sólo se  propuso  salvar  su con

TQY de transportes  al  aceptar  la  lucha, en la,s condiciones
descritas  Si  es  asi,  justo  es  confesar  que  lo  consiguió,
pero   costa  de inmensos sacrificios,  en cambio no  se con
cibe  cómo no empleó sus  torpederos  y los espolones  de los
pQderosos  acorazados,  ya  por  esta  senda  del  desinterés
de  vidas  y materiales

La,  retirada  de  los  japoneses  al ponerse  el  sol  lo  dejó
cueflo,  como  antes,  de  la  desembocadura  del  Ya-lu,  pei o
si  supo  defendeila,  debió  ser  como  el  Médico  d palos  de
4ore,  á  la  fuerza,  ya  que  aquella  misma  noche  le faltó           1
tiempo  para  hacei se  á la  mai,  y por  entre  cayos  y  rom
pentes,  barajando  la  costa  de la  Maudchuria  guarecerse

 Port  Athur  con  los restos  de  s  desmembrada  flota
La  victoria  del Ya  lu,  repetimos  nuevamente,  es debida

unica  y  exclusivamente  A la  buena  organización,  A  la
pr4ctica  constante  y al  buen  personal  de la  Marina  japo
nesa  Tamañas  afirmaciones  y pruebas  tan  concluyentes
liari  alarmado  A Europa
-  Los  ingleses,  acérrimos  defensores  de  China,  no  ocul
tan  hoy  su  estupor,  y  en  sus  escritos  sobre  este  asunto

‘çonfiesa  que desconoian  todo  el  alcance  que  habia  ad
qiurido  en  el  Japón  el ramo  de la  Marina,  y  si  los  resul
tados  asombrosos  del  poderio  naval  de nuestros  vecinos
sAticos  han  podido  preocupar  al  pueblo  ingles,  A juicio
le  nuestros  lectores,  queda  señalar  la mella que por  buena
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lógica  é  irrefutables  razones  debieran  producir  desde
luego  en  el animo  de los  Gobiernps  españoles

Saludables  enseñanzas,  no  ya para  lo futuro  sino  para
el  presente,  debieran  ser  las  inmediatas  consecuencias,  y
puesto  que  la  previsiór  es  la  primera  obligación  fundá-: 1
mental  de todo  buen  Gobierno,;’creernos  firrnement  que
los  cafionazosde  la costa  coreana,  más  quetoquesde  aÇn
ción  para  nosotros,  son  repique  general  de  alarma  qüe  :‘•

debiera  aturdirnos  los  oídos  y  hacernos  volver  la  vistá.  -

con  ojos de espanto  hacia  ese  Oriente  lejano  que tan  aban
donado  tenemos  y  donde  peligran  seriamente  nuestras
preciadas  Filipinas,  Carolinas  y  Marianas.  n  un  artculo
nucstro,  escrito  ¿1 raiz del rompimiento  de las hostilidades
y  publicado  en  la  REVISTA  GENERAL  DE  MARINA,  de Agos
to  pasado,  vaticinábamos  con  dolor  las  posibles  conse
cuencias  que  pudieran  acarrearnos  las  victorias  japoné,
sas,  y ya  entonces  deciamos  que  era  lógico  que  el  poder.
naval  de  ambos  combatientes,  especialmente  el  del
pdn,  llevaran  cierto  recelo  al  ánimo  caviloso  de  los  b4e-
nos  patriotas,  pensando  en que  aquellos  poderosos  ele
mentos  de guerra  puedan  volverse  un  dia contra  nuestras
posesiones  del archipiélago  filipino,  y  tal  preocupación
no  era  hija,  no,  por  cierto,  de nuestra  inveterada  impre.
sionabilidad  nacional,  porque  justamente  en este  momen
to,  cuando  los  dos colosos  asiáticos  se  baten,  es  cuando
nos  podemos  considerar  más  seguros;  pero  lo  que hay  s
que  la  lucha  entablada,  cualquiera  que sea  su  resultado,
dará,  como  lo está  haciendo  hoy  ya,  á las dos naciones,1a.
medida  de su  fuerza  marítima,  con  elementos  que  ni una.
ni  otra  habían  puesto  aún  á  prueba.  Quien  sea  el vence-  J.
dor  no  dejará  de pasear  una miradaambiciosa  y confiada
sobre  sus  vecinos  asiáticos,  y  animado  por  la  victoria  Y;
confiando  ya  de una  manera  segura  en  sus  medios  de.
combate,  aquilatará  debidamente  las fuerzas  y  recursos  ..

de  sus molestos  huéspedes  europeos.  ¡Ojalá que  no  llegüe’
á  ver  clara  toda  nuestra  debilidad  marítiina  en Filipinas,
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Marianas  y  Caro1jnas  Los  pueblos  que  se  lanzan  á la  lu
cha,  ¿1 la  guerra,  suelen  volverse  demasiado  inquietos  y
çonvertjrse  en peligro  para  la  paz  cuando  la  fortuna  les
favorece

Japón,  nación joven  en la  moderna  civilización,  coro
nada  de laureles  por  demás  mer€cidos,  y  alentada  por  el
golpe  de  fortuna  que como  premio  á  sus  desvelos  cons
tante  y  dispendios  considei ables  recibe  hoy  ¿1 las  puei
tas  de Pekin,  seguramente  entra  de lleno  en el  camino  de
las  conquistas  ambiciosas

El  espiritu  del pais,  soliviantado  con los  olores  de pól
vora,  y  algo  embriagado  con  los  himnos  de victoria,  no
se  contentará  con, el protectoi  ado  de Corea  y la  iridemn
zación  crecida  que China  pueda  ofrecerle,  bien  aconseja
cia por  las grandes  potencias  europeas,  los Japoneses,  hoy
&  día,  ya  pidn  más.  Piden  la isla  de Formosa  codo  g

:ntía  y l  tendrán  de  buén  grado  ó por  fuerza,  y  convie-    ,      1
ne  que sepan  los espafioles,  por  si olvidado  lo habian,  que
desde  la  punta  S  cTe Formosa  (cabo Nau  S/ia)  á nuestro
cabo  Bojecidar  en el  N  de  Luzón,  hay  un  centenar  de
millas  que  se  recorren  en pocas  horas  con  un  crucero
como  el  Yoshino

En  el furor  y en  el acaloramiento  de la  lucha  el espiritu
-    bélico de nuestros  vecinos  asiáticos  tiene  ya hoy  manifes

‘.  taciones  por  demás peligrosas,  y  como ejemplo  elocuente
‘cje este  aserto,  léase  las  çoñtestaciones  dadas  en uno  de

esos  modernos  interview  tan  en  boga  en la  prensa  euro
peapor  uno  de  los  hombres  influyentes  en  el:Japón,  al
ser  requerido  diera  su  opinión, acerca  de una  probable  in.
tervención  armada  por  parte  de Inglaterta  ó  Rusia  en la
ehtablada  lucha  chinó.japonesa.  En’la conversación  aludi-  .

‘‘da  aventuró  el corresponsal  inglds  la idea de que la escua
.1dra  japonesa  poco podría  entorpecer  la ación  de. la ingle-  .  ...

Sa,  y recibió  la  siguiente  respuesta
“No  lo creo  asi,  antes  bien  aseguro  que  podremos  darle

buen  trabajo  Para  nosotros  nos  es  indiferente  dirigir         1 :
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nuestros  cañones  sobre  cualquier  plancha  de  blindaje,  $
sea  ésta  inglesa  6 china,  el  caso  está  probado  y  esto  es
lo  esencial:  sabemos  usar  bien  nuestros  cañones  y  hacer.
mos’buenas  punterías;  la  batalla  del Va-lu no deja lugarg.
dudas;  es  más,  acaso  reconcentraremos  nuestras  pupilas
y  se  nos  aclarará  más  la  vista  apuntando  contra  los  bar  ‘..

cos.  ingleses.  Pregunte  usted  á  los críticos  europeos  l?.s..
hazañas  de  que  son  capaces  nuestros  ojos  perspicaces  y’
por  qué  no  encuentran’  hoy  palabra  suficientes  para  ‘

expresar  toda  su admiración  y todo  el estupor  que  les han
causado  nuestros  hechos  militares  recientes  No soporta
remos  ninguna  ingerencia  militar  en  nuestros  asuntos,  ni
hoy  en guerra,  ni mañana  en paz.,,  ‘              ‘.:.

Exageradas  á no dudar  son estas  conclusiones,  pero pol  .‘

lo  menos  implican  un  fondo  de independencia,  una  ambi
ción  y  una  confianza  en los  propios  medios  que  sólo el  ,,.,  .

tiempo  está  llamado  á juzgar.  .  ,.

Los  hechos  son  claros  y  concluyentes.  Hemos  visto  al
Japón  hacer  en  dos  meses  lo  ‘que  nunca  consiguieron,
Francia  é Inglaterra  con sus  ejércitos  aliados  en la  cam-;
pafia  contra  China.  La  flota,  alma  y base  del podetío  e1’
imperio  japonés,  ha  sido la  causa  de que en cuarenta  dís:,
el  ejército  sea  dueño  de Çorea,  y que  hoy  ¿ los  tres  meses  .‘‘

de  campaña  el  Celeste  Imperio  amenace  quebrantarse  en,
toda  su extensión.

¿Y  con  estos  ejemplos  y  estas  enseñanzas,  perrnance-.
remos  los  españoles  en la  inacción?  ,  ‘.  ‘

¿Será  posible  que la  defensa  marítima  y  terrestre  del
archipiélago  (especialmente  la  primera,  base  de  la  se
gunda)  continúe  siendo  lo que  es  hoy?:

Apelamos  á  la  respuesta  sincera  de.toclo  buen  español,’  ‘

conocedor  de  nuestras  fuerzas  militares  en  aquel  olvida  ‘,,

do  rincón  de Oriente,  al  Gobierno  constituído,  prinier  ce  :
lador  de los  intereses  del  país, ¿  las  sociedades  filantrópi
cas  y  conservadoras  de la  integridad  de  la  patria,  á  los  ‘

militares  ilustres  de la  nación  y á la  Marina,  en  resumeñ,  ,
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primer  baluarte  que  ofrecerá  su  pecho  á  lt  invasión  ene
Iniga  el dia  del  sacrificio,  pues  no  de  otra  manera  podrá
Ihimarse  la  lucha  desigual  que  en  tan  desgi  aciado  dia
tendrán  que  aceptar  nuestros  Oficiales

Y  Conste que  no  son pesimismos  rutinarios  los  que  nos
4rrancan  del fondo del pecho  estas  exclamaciones

::Cómo  ni cuándo  pondremos  nosotros  en  fila  en Filipi

 na  .escuadra  como  la  del  desgraciado  Almiranteling?...  ..  ,.  .  ...

Qu  plazas  fortificadas,  ni qué base  de operaciones  mi-
litares  nuestras  (si las  hay  en el  archipiélago)  puede  coin
porarse  á  Port-At/uy  y  Wei-ha  wei2

Qué  defensa  maritima  ni terresti  e tienen  nuestras  islas
y  sus  principales  ciudades  Manila,  Cebu,  Ib  Ib,  Zam

.:  banga,  etc.,  etc..  .             .  .

i.QU  trsenal  con  medios  de  reparaciones  y  carenos  rá

pidos,  diques,  etc.,  sostiene  la  Marina  en  Filipinas?    .     .  .

..:•:.Las  verdades  así  dichas  no  en  balde  se  califican  de

amargas  y  molestas,  pero  faltariamos  á  nuestro  deber  de

Conciencia,  como  buen  español  y  como  Oficial  de  Marina

en  especial,  si  á  la  postre  de  estas  incompletas  considera

eióñes  analíticas  de  los,  recientes  sucesos  chino-japoneses

señaláramos  la  paja  en  el  OjO  ajeno  sin  lamentarnos  de  la
..viga’que  nos  atormenta.el  propío,’y  por  lo  menos,  yá  fal

ta  de  otras  satisfacciones  más  justificadas,  con  la  concien

cia  tranquila  de  quien  con  franqueza  señala  los  lnconve

mentes  que  it  su  escaso  criterio  encierran  órdenes  supe

riores  recibidas  en  pleno  fuero  militar,  haremos  constar

nuestra  humilde  protesta  ante  los  medios  de  garantia  de

defensa  que  la  nación  epañola  pone  en  manos  de  sus  fu

turos  defensores;  que  no  por  esto,  estoy  seguro,  dejarán
de  ir  serenos  it  la  lucha,  persuadidos  del  sacrificio,  ptro

impuestos  en  el  cumplimiento  de  su  sagrado  deber.

Noviembre,  94

.  MARIO  RUBIO  MuÑoz.
Teniente  de  nayfo
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Gracias  al  progreso  de la  industria  moderna,  mediante
la  cual  los  buques  de  vapor  navegan  contra  viento  y
marea  rápida  y directamente  como  proyectiles  enormes

-   disparados  con  precisión  desde  qn  mundo  al  otro,  los
riesgos  de  la  navegación  distan  mucho  de  ser  como  en
tiempos  pasados  -

-  El  numero  de  los  siniestros  ha  disminuido  considera          1
   blemente, con  especialidad  en alta  mar,  donde los  aborda
 jes  principalmenteinfunden  temor  Los  desastres  ocasio
nados  por  los  temporales  son contados,  y  las  causas  de
 terminantes  de aquóllos,  la  vejez  del  buque  6 la  inexpe
rincia  del Cipitán

 /;‘os  vapores  que recorren  actualmente  las lineas  oceilni
es  tienen  tal  poder  y  condiciones  náuticas  tan  excelen

       que dominan  la  mar  más  temible  En  cuanto  hace
‘  iferencia  á  temporales,  nadie  se  preocupa  de  ellos  Se

senan  menos  personas  á  la mesa  y  eso es  todo
 En  suma,  mientras  haya  agua  debajo  de  la  quilla  se

avega  bien  y con  rapidez  Importa  poco  que  vientos  fa
orabjes  ó contrarios  agiten  el agua  ya  citada,  toda  vez
que  unas cuantá  reioluçioies,de  Ja hélice,  acertadamente

çegulada,  volverán  á  establecer  el  pronedio  de lás  nece•

La  tierra  constitiye  el peligro,  el  grande  y  formidable
-.:‘peIigro..Este.  se  encuentra  en .J  distançiaque  e1 buque,

(1)  Scientifi,  Ánerican.  Véanse las págias428  y  882 del  tomo  IV.
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procedente  de alta  mar,  ha  de recorrer,  aun  conociéndose
la  costa  que se hallase  distante,  y  al  entrar  en el bajo  fon.
do  de las canales  entre  arrecifes  traicioneros  diseminados
en  la  extremidad  de  la  derrota  efectuada  para  llégai:.  ..

puerto.,  .        .  .  .  .  .  ,..

Los  faros  y  las instalaciones  de los  semáferos  se bailan
con  frecuencia  demasiado  distantes  para  servir  de guíá,al
navegante,  y hasta  el horizonte  suele  ocultar  á  la  tierM.
después  de  haber  recorrido  el  buque  fondos  peligrósost
Se  deduce,  por  tanto,  la  necesidad  apremiante  deque.
haya  señales  fijas  ó  flotanteç  determinadas  geográflc&á
mente  y situadas  en las  cartas,  con  expresión  de  su  col6’.
ración  diurna  y  sistemática,  asi  como  de  un  sistema  de
iluminación  en caso  de  estar  provistas  las referidas  
les  de aparatos  focales.  -  .  ..

El  servicio  de  faros  y  de  .boyas  inspira  el  más  vivo
interés  á  todos  los  que  se  ocupan  de  cuestiones  man.
timas.     ..  ..       .‘  .      .  .‘  .  .‘  .  ....  .

Bastará  mencionar  algunas  entradas  de puertos’  muy.

frecuentados  para  evidenciar  la  prácticas  atinádas  yétl’
cuidado  prolijo  requeridos  para  que un  buqde  tome pue
to,  así  como  las  instalacioqes’  que  los  Ingenieros  han  d
emplazar  á  fin de indicar  claramente,  tanto  de día éorn,  .

de  noche,  el  canal  de  entrada  del  expresado.  ...  .  , ‘

Téngase  presente  que  todo buqilie embarf  ancado  se ha-  .‘  -

ha  en  estado  de naufragio.  Hasta  ahora,  que sepamos,’•no .

han  ocurrido  alteraciones  en la  superficie  de  la  mar,’:’en  ‘  ‘  -.

pocas  horas,  no  siei’do  necesario  que esté  muy  agitada  ‘-

para  destruir  al  buque  más  reforzado,  puesto  que  en  esé..
estado  parte  las piedras.  ‘  .  .  .  ...,  .

Una  ligera  ondulación  de un  metro  saca  de  quicio  él
esqueleto  del coloso  que  ayer  afronté  desdeñosamente.el  .

oleaje  del  Océano.  .‘  ‘:.

Én  Dunkerke,  entre  la  valiza  flotante  de  Ruytin  gen  y:
los  muelles,  el  canal  de entrada  está  materialmente  obs-  .

truído,por  bancos  de arena  que en  su  mayor  parte  nunca
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vejan,  s4enclo preciso  recorrer  hábilmente  canales  tortuo
sos  para  franquearse  de los citados  bancos

En  el Havre,  el  abra  ó boca  de )a  rada  y  el  banco  de
Eclat,  constituyen  una  via submarja  en  la  entrada  del
puerto,  siendo  apenas  invisible  a  bajamar  la peligrosa  ca
beza  negra  de aquél,  mientras  que  al  SE  la  bahia  de la
Séine  es  meramente  un laberinto  invisible  d€. canales  in
erceptados  por  bancos  de arena  y fango  que  por  la  vio
jencla  de las mareas  son movedizos

En  Samt  Nazaire  se  experimentan  idénticas  dificulta
des,  ocasionadas  por  los  aluviones  del  Loire,  y  haremos
cgso  omiso  de la  triple  hnea  de  arrecifes  que  parece  ce
 rrar  el paso  á. la  rada  desde  Blanche  hasta  Pitier,  desde
Poulmgen  á  Saint  Miguel  y  desde  Punta  Eve  á  Punta
Minden

No  nos ocuparemos  del  Somme  con  sus  rzclins  ni  del
Adur  con  su barra,  y tocante  al  Gironde,  para  entrar  en
este  rio,  es  necesario  al  recalar  del  Norte  dar  resguardo
4  placer  ó banco  de Rochebonne,  situado  á mas  de 30 mi  1

 d’e tierra,  en  el  cual  á bajamar  no  hay  tre  metros  de
agua,  mientras  qte  se  sonda  en  80  á  algunos  cables  de
distancia  Seguidamente,  después  de avahzarse  con  Cor
donan,  para  seguir  en  dirección  de  Pauillac,  se  pasará
precisamente  por  el  canal,  para  llegar  sin novedad  á

Brdeos.
Los  puertos  militares  franceses  están  en  el mismo caso
Sobre  Brest,  Rochefort  y  Lorient,  desde  los  Chats  de

Groix  hasta  el  Pengarne,  abundan  en la  mar  los  cabezos
y  los  placeres

Marsella  tiene  su  Canoubier,  su Pianier  y  otras  rocas
miy  peligrosas,  convertidas  actualmente  en  seflales  be

‘:écas.  Por  último,  Argel  no se  halla  exenta  de  pasajes
arriesgados  El  arrecife  Reine  Mathilde  no  debe  su  nom
bre  al  vapor  trasatlántico  que  naufragó  en  él, estando  á

:tiro  del cafÓn  del Almirantazgo?
¿Qué  seria  del navegante  i odeado  de  estos  peligros  si
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la  ciencia  y su  industria  no  se  esforzasen  en  auxiliarjo?
La  cuestión,  por  tanto,  de las boyas,  y especialmente  de
las  boyas  luminqsas,  ha progresado  de u  modQ sorpre
dente  desde  que los  nuevos  procedimientos  rnetalúrgiáq.
resolvieron  los, problemas  pIanteados  por,  aquélla.  
naciones  mrftimas  han  instalado  paulatinamente  en
parajes  más  arriesgados  de su litoral  vtlizas  fijas,  torre;
faros  flotantes  y  boyas  visuales, .Q lqninosas  que  indican
con  toda  certeza  á  los  navegantes  la  derrota  que  han  de
seguir  para  tomar  puerto  sin riesgo  algio.

El  genio  de la  Francia  marcha, mpre.  á  la  cabeza  d
tan  humanitario  progreso  La  cuestión  del alumbrado  ma
rítimo  nos interesa  en la. actualidad  crnoace  dos siglq
Colbert  i  eglamentó  el  servicio  de faros  en  los  pucrtos  y
en  los  buques.  Bordá  fué .elprimero  que  ideó  y  puso
práctica  las  luces  giratorias,  no  confndindos  e  ade
lante  las  luces  de la  cosça. con, las  estrellas  que  iigei
tean  el  horizonte  Fresnel  inventó  el  sistema  lenticujr
escalonado,  y, finalmente,  nuestras  eminecias  inoderna,
Ingenieros  metalarios  ó  instaladores  de  aparatos  d  a
han  perfeccionado  extraordinariamente  las valizas  flQtan
tes  instaladas  en  las  embarcaciones  y  en las  boyas,  con
tribuyendo  en tal  virtud  á. su  beneficiosa  propagación  ,
todos  los  mares  de las  partes  civilizadas  del universo

Los  faros  flotantes  Talais,  By  y Mapn  inauguraron  .

Francia  y  en l,  Gironda  durante  el año  1860 el avalizad.o
flotante.  Se  instalaron,  sucesivamente  el Dyck  y  el $no
sobre  Dunkerke  en  1863, el  Mmquiers  en  el  canal  de la
Mancha  y  el  Rochebonne  en el  Oeano  ea  el  año  1865, el
Ruytingen  sobre  Dunkerle  en  869,  y el  Grand.Banc  ,;

la  entrada  del  Gironda  en  1870 Las  luces  de estos  faços,
á  excepción  de las  del Rnytnen  y del Snouw,  son  blan
cas  y  están  izadas  en  los  palos de buques  de madera  muy
sólidos  y  reforzados,  construidos  como un  buque  de vela
La  vida  de  las  embarcaciones,  á  causa  de ls  ten  ib1e
embates  que  aguantan,  es  corta.
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El  DycI  y  el  Ruytin  gen  se  han  reemplazado  ya  con
 embarcaciones  enteramente  nuevas,  y  las  denás  citadas
 anteriormente,  aunque  carenadas  en firme,  pronto  que
darán  en  un  plazo  más  ó menos  breve  excluidas  En vista
de  esto,  la  Comisión  especial  1ntituida  en  Marzo de  1892
opinó  que  procedia  perfeccionar  lo establecido  en bien  de
os  navegantes  á  los efectos  de utilizar  acertadamente  el
erdito  muy  limitado  consignado  para  el servicio  de va
lizas

Resumiendo,  ¿debemos  seguir  empleando  los  faros  fo
tantes,  cuyo  emplazamiento,  conservación  y  entreteni
to  son  tan  costosos,  ó  pueden  sustituirse  ventajosamente
con  una  serie  de boyas  luminosas  Esta  es la  cuestión  que
á  juicio  de  la  Comisión  puede  resolverse  reemplazando
con  boyas  luminosas  seis  valizas  flotantes  Con  lo que  se
economiza  se  puede  indicar  la situación  de arrecifes  mvi
sibles  hasta  ahora  durante  la noche,  sirviendo  dichas  mn
dicaciones,  ó sean  señales,  para  que estén exentos  de ries
gos  los  numerosos  navegantes  que  aun  están  pendientes
de  los beneficios  del progreso,  realizable  en  su  dia  sobre
las  costas  de  Francia  y-de  Argelia  Esta  ventaja  por  st
sola  debiera  inclinar  el ánimo de  la  superioridad  en  favor
e  las  conclusiones  de  la  Comisión,  estando  probado,
como  es  consiguiente,  que  los  parajes  en  los  cuales  el
Snouw,  el Minquzers,  el Rocliebonne,  el  Takus,  el  By  y  el
Mczpen han  estadoanclados,  se  han  de  determinar  mejor
que  en  ocasión  alguna  anterior,  tanto  de dia  como  de
noche,  con  el  nuevo  aparato

Siendo  esta  una  cuestión  de  faros  flotantes,  los gastos
:fzosamente  han  de ser  crecidos.  Aquellos  san,  sin duda
alguna,  utiles  en  ciertas  localidades,  como, por  ejemplo,
en  Ruytingen  Basta  pasar  algunas  horas  á  bordo  de la
nueva  embarcación  para  formar  idea  de  los  sacrificios
que  por  su  organización  se  imponen  en el  presupuesto  de

bras  públicas.  .             .  .

El  costo de  una  valiza  flotante,  del modelo  citado,  em-.
TOMO  u   1894.  40  -



S94          REViSTA GENE(AL  D  MARINA

pinzada  en su  sitio  respectivo  y con  su  aparato  de ilum
nación  en función,  no  baja  de  medio  millón de francos,

El  nuevo  Ruytin  gen  está  construido1 con  planchaje.d4..
acero  de 9 á  11 mm.  Es  todo  un  buque,  cuyas  caracterfs.T.
ticas  son  de 30 m  por 7,8 m  y 4,12 m  El  casco  del  buque
pesa  103.000 kg.  y desplaza  287 t.,  al  paso  que  su  capáciT...
dad  neta  no  excede  de 235 t,;  cala  á  popa  3,7 m.  Su grar
manga,  90.000 kg.  de lastre,  y  últimamente,  dos  careno4
tes  que  impiden  los balances,  le  dan  suma  estabilidad
Está  fondeado  en él  veril  del  bánco  en 29 m. de agua   •.  ‘:•

pueden  fiar  hasta  200 m. de cadena.  Las  anclas  del buqu..  1
son  de forma  extraña,  pero  están  muy  bien  adaptadas,  :
para  el  servicio  que  han  de desempeñar;  se  asemejan  á.in.
paraguds  abierto,  ó más  bien  á  un  gran  hongo  cuyo  peso
fuera  de 2.000 kg.;  en cualquier  posición  que quedez4 colo.
cadas  penetran  en  la  arena  y se  agarran  ¿1 ella  bien.  1fr1:
anda  ordinaria  continuamente  garrearía.              1 1:

Por  la parte  de  proa  de  la sección  por  la. muestra  de
barco  y  próxima  á  dsta,  se  halla  colocado  un  palo  refqr
zado  y bajo,  bien  asegurado  con  estays  y obenques,  en 
cual  se  iza  á  12  m. de altura  sobre  el horizonte  la  jau1,
en  la  cual  se  aloja  el  aparato  de  iluminación  Este  esta,
formado  con nueve  faroles  dipuestos  en grupos  de á .tre
provistos  de reflectores  paralelos;  el  aparato  gira  alre-,
dedor  del palo  y da  un  destello  rojo  cada  diez segundos.
El  color  de la  luz  se  obtiene  al  atravesar  el  color  çarzllín  1
del  cristal  de  las  chimeneas

El  palo  remata  á  unos  20 m.  en  una  bola  formada  de .  .

aros  de hierro  pintados  de  encarnado,  y  aunque  parece.
muy  pequeña  tiene  6 m  de circunferencia  Podemos  afir
mar  que  diez  personas  sentadas  en  el  ecuador  de  este
cuasi  planeta  pueden  estar  á  sus  anchas  y aun  comer jun..  .:
tas,  de una  manera  tan  adrea  como  pintoresca.  •. .  . Y.

Como  medida preventiva  para  los casos  (muy excepcio-   ..

nales)  en los  cuales  el  faro  flotante  hubiera  de  navegai.  
con  sus  propios  recursos,  lleva  un  juego  de  velas  con elI -

»  .
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cual  puede  maniobrar  ó navegar  A un  rumbo  determina
do,  asi  suele  suceder  que  la  categoria  del barco  se  eJva
y  llega  A ser  de  vela  el  que  con  un trinquete  grande  su
vela  de estay  y  mesana  chica  presenta  un  corte  original
Labodega  y  el sollado  del Ruytingen  no  sólo  Contienen
alojamIentos  Cómodos para  el  Capitán  y  la  tripulación
pañoles  y  carboneras,  etc,  sino  también  la  máquina  de
aiie  comprimido  con  que  funciona  la  sirena  Es  necesario
haber  oido  este  instrumento  durante  la  noche  entre  los
rayos  fantásticos  de la  luz roja  para  poder  apreciar  su
-efécto  indefinible,  no  se  crea  que  es  discordante,  si  bien
es  enorme,  apocaliptico  Comienza  primero  con  la  des
carga  çerrada  de  un  batallón  que  continua  con  truenos
en  re  sol,  do,  A discreción  El artista  que  toca  este  ins
trumento  ha  aprendido  con  Azrael,  el  solista  del juicio
Iirial1-eunjendo  hábilmente  las notas  más  agudas  hasta
las  más bajas  La  rmonia  tonitruante,  i esultante,  aterra
A la  .rez que  seduce  al  oyente  Es  extraño  que  nosotros,
ló&’iódrnos  Wagriaos,  no  hayamos  introducido  en
laescena  ó en la orquesta  la sirena,  ó sea  la trompa  accio
nada  por  el aire  comprimido  Hubiera  tenido  muy  buena

en  alguna  ‘dé esas  obras  relacionadas  con  la
cabafleria  andante,  en las  cuales  los  monitores  que  cus

el  Yoland  y el  Buchj1d  desempén  tan  fre
cuentemente  un papel  algun  tanto  pasivo  é insignificante

‘Una  campana  de 70kg  destinada  á sustituirá  la  sirena
en-caso  de  averiarse  la  máquina  compiéta  el sistema  so -

noro  El  servicio  de los  faros  flotantes  está  desempeñado
por  Ufl  personal  numeroso,  escogido entre  la marinerja  de
bÜues  mercantes  y  deguérra.  La  dotación  de  cada  bu

 ésde  oho  hombrs  A las  órdenes  de n  Cajtán  de la
zixí  ñercante,  ‘4ú  cónoce  las  coitas  adráentes  y
esta  impuesto  del manéjo  del aparato  de iluminacjón

L’dotacjones  de los  buques se rélevan,  si el tiempó  o
pérrii  cada  quince  dfs,  Ocurriéndo  frecuentemente  ei

ind  que  el  tiempo  aplaza  el  e1evo,.  en cuya  caso  se

ji

.1

1

:
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aguarda  á que  aquél  mejore,  y  cuando  á  madama  Amplu
trites  se  la  ha  pasado  su  crisis  nerviosa,  los  tripulane
entonces  regresan  al lado  de sus  familias

Este  relevo  ofrece  sus  dificultades  En  primer  lugare
preciso  alejarse  algun  tanto  en un  vipoi  especial  que  -

molca  un  bote  Es  necesario  después  transbordar  los 
veres,  agua  y  los  efectos  de consumo,  etc  Si  la dotació
sólo  tuviera  que  saltar  del vapor  al buque  farola  ó  vice
versa,  la  maniobra  seria  fácil,  pero  es  un  transbordo  real
y  positivo  que  se  ha  de  efectuar  en alta  mr  A  alcanc
de  todos  está  que estas  operaciones  son muy  dificiles,  aun
en  puerto  con  marejada

Para  que  el  relevo  se efectue  en condiciones  normales,  /

conviene  atracarse  al  buque  farola,  en cuyo  caso  todoLse
hace  bien  y pronto  De  hacerse  eltransbqrdo  con eiiVoie
si  el tiempo  es bueno,  puede  también  verificarse,  per?  lay
que  tomar  grandes  precauciones  al  atracar  y  prqed
con  suma  cautela.:

El  faro  flotante  pesado  que  balancea  y  cabecea  no  per
dona  al  desmañado  La  vida  de los  marineros  á  bordo  d
las  valizas  flotantes  es por  lo regular  monótona  Sus  ocu
paciones  principales  son cuidar  de la policia  del buque,  y
hacen  además  palletes,  trabajos  de  tapiceria,  modelosy
barquitos  de muy  buen  corte,  aparejados  y envelados
embotellan  luego.

De  vez  en  cuando  un  temporal  recio  interrumpe  la
marcha  ordinaria  de  los  sucesos  El  buque  entonces  tri
baja,  se  mueve  y  casi  navega  El  viento  en ocasjone  du
plica  su  violencia  y lo arranca  del  arrecife  Un accidee
semejante,  que  nada  tiene  de halagüeño,  no  desagrada  á
la  tripulación,  pues la  proporciona  un  cambio  de vida

Estos  hombres  de mar  se  rejuvenecen  con  la  confusión
producida  por  la  tormenta  Varias  valuas  flotantes  hai
efectuado  travesias  notables  á  la  vela,  entre  la  furias
del  Océano,  franqueánclose  de la  costa  y  del  cabo  Bien
lastrados,  bien  mandados  y  maniobrados  por  excelentes
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rhero  siempre  han  salido  ilesos,  para  honra  suya,
 smejantes  conflictos

La  paga  anual  de cada  marinero  es de  1 000 francos,       1

sando  ocho meses  á bordo  del barco  farola  Las  trípula
cions  en tierra  se  destinan  al  servicio  de  boyas  y  á  efec

tuar  eparac1ones  Las  tres  cuartas  partes  de  estos  va

111entes  e’stán  condecorados  con  medallas  de  salvamento

p  iifragos  La  divisa  de  aquéllos  es  paciencia,  puntua

il.dadypiedad.  .-  .  •.  .  ..

 bomo  base  de  lo  proyectado,  se  ha  dispuesto  que  los  fa

io  flotantes  destinados  para  los  grandes  bancos  sigan

ÍUIc1onanclo  Por  lo  tanta,  el  Dycky  el  Ruyhngen  se  han

‘ejto  ¿1  construir,  y  provisto  de  un  aparato  de  Ilumina

ción  d  más  fuerza  que  el  prececjene,  á  saber,  1  200  que

 rnadoi  es  cárcel  en  vez  de  40  A  causa  de  las  exigencias

l  esupuesto,  no  se  pueden  volver  á  construir  los  de

ds  luques  farolas,  lo  cual  ocaslonaria  un  gasto  de

1   2  500  000  fi  ancos,  cantidad  que  excede  de  los  créditos  con

si*nados  Las  Cámaras,  además,  parece  que  no  están  por

1ftletros  aumentos  del  presupuesto  de  faros  y  valizas,  pues

íos1g&tos  de  las  valizas  eléctricas  y  señales  sonoras  con

idralos  como  urgentes  gravan  mucho  el  sostenimiento

géneral  Al  cabo  de  algunos  años  la  desproporcion  será

:iida  éitre  lt  utgndas’que  s  han  d  satisfacer

los  recursos  d1sponbles  del  servicio  devalizas  y  boyas,

‘que  Srá  precisb  tomar  medidas  radicales  ¿Por  qué  no  se

el  sistema  ingles?  Segun  éste,  los  interesados,  esto

s,  1os  navegantes,  han  de  pagar  derechos  a  su  llegada  á

,trerto,  con  arreglo  á  ¡as  luces  que  han  tenido  que  mar—

tiar  antes  de  recalar  Es  muy  razonable  que  los  extranje

ro  abonen  este  derecho  racional,  los  cuales  disfrutan  las

1eptjas  de  nuestro  alumbrado  maritirno,  asi  como  de

nuestros  propios  buques
todas  maneras,  la  primera  reforma  indicada  es  su

primir  1los  aparatos  que  son  costosos  para  los  servicios

édsempeñan  y  sustituirlos  con  otros  nuevos  ñiás  ba.
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ratos  y  que  producen  el mismo efecto  protectriz  Esto  es,
el  resultade  que  se  proyecta  obtener  sustituyendo  los  fa
ros  flotantes  de utilidad,  secundaria  con  una  serie  de  bo
yas  luminosas  Los  gastos  de personal,  material,  mantee
nimiento,  etc.,  volverán  á ser ‘normales.  ‘:,,.

El  uso de cuerpos  flotantes,  anclados  en fondos  peligro;
sos,  á  fin de indicar  éstos  en  la  superficie,  data  de  tim’:  “
pos  remotos.  Es  de suponer  que  en’los  esteros,  y  exilas,.
bocas  de los  nos  que  servian  de  refugio  á  los navegantes
de  la  antigttedad  éstos  recurrian  á  este  sistema  para  evi
tar  la  pérdida  de sus  embarcaciones  primitivas  Se  em
pleaban  sucesivamente  ramas  de árboles,  corchos,  gavi.
has  de lefta,  barriles,  etc

Los  marinos  de la  edad  media  perfeccionaron  el  avahi’
¿amiento  Finalmente,  Luis XIV  especificó  los deberes  de
los  Capitanes  de puerto,  principalmente  respecto   las ‘..‘

boyas  y valizas  que se  habían  de instalaren  los canale&y  .

parajes  peligrosos.  ‘  -.  ‘..  .•  ,‘  .

Por  desgracia,  los materiales  que  se  usaban  entonces,:’ .

eran  imperfectos;  aguantaban  poco  y por  poco  tiempola’,
violencia  de  la  mar  y  de las  corrientes.  Las  amarras  de,:”
las  valizas  se  pudrían  pronto  y  faltaban,  de  manera  que...
el  aparato  protectriz  no  estaba  en  su  sitio  respectivo;.
cuando  más  falta  hacía  para  la  navegación.  La  metaluP.’
gia,  en  nuestra  edad  de hierro,  ha  modificado  ventajosa-•
mente  el uso  de las cadenas  para  fondeiry  de la  plancha’  :
de  acero  para  la fabricación  de las boyas,  por lo  que éstas,  ‘.

han  llegado  al grado  más alto  de perfección.  No  se hacefl’
actualmente  boyas  reforzadas  de  todas  dimensiones  y
formas,  sino  que  mediante  su perfecta  impermeabilidad,
es  fácil  cargarlas  con gas  de iluminación.  Como  son  ver.
daderos  depósitos  ó receptáculos,  están  provistos  detu-:
bos  y  de una  linterna  de  más ó menos  fuerza.  Las  boya.
usuales  son  generalmente.  de forma  bicónica;  cuando’ se
las  provee  de un  aparato  de  iluminación,  á  la  parte  que:.:’
hace  comba  se la  da una  forma  esferoidal  bajando  suséc-.:.
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 -‘  çÓn  principal  hasta  quedar  á unas,  tres  cuartaspartes  de  ,,  -.

sualtura  total  Colocando despiis  con  arregloál  eje,  ba
•    as  ,de diverso  largo  para  .soporarla  linterna.  y,  por  úl.

,tjmo,  un  uplemento.módo  .de’espoÍe.ta,  bin  lastrado,
provee  á la bo.ya de  la, estab ji idad’necesarja  y’ fuerza  para

‘‘  gdrizarse.          ‘•      •.:,  ‘

La  luz de  todas  las, boyas  luminosas  se  produce  or
medio  de  gas  de  aceite  mineralí,  que  se  introduce  “en el

?uerpo  metálico  de la  boya  á  una  ‘presión d  siete  atmós
‘1ras.  El  consumo  se regula  discrecionalmente  corno el de
un  quemador  ordinario.  La  linterna,  provista  de.crista]es  ‘

blancos  ó de color;  protege  al quemador  de los vaivenes  y
cte  las  rachas.  El  plano  focal  dejas  boyasde,,4.a  clase  ,•  1

-   puede  elevar  7 m.  sobre  el horizonte  y su fuerza  llegar  ‘,

 40 cárceles,  igual   .la desarrollada  en  los primitivos  fa-  ,  ‘

-   ros  flotites,  á  7  millas.  Las  boyas  ‘de  la 6.  clas  n  ‘se  -

9leyan  á  más  de 5 rn.,altura  que  seria  suficiente  si  las os-  ‘

cilaciones  de la  mrejacta  y las  concavidades  de las  olas  ‘

no  se  Opusieran  á  suefecto  útil.  .  -  ‘,  ,,

 Las  boyas,  ‘por ‘lo tanto,  indican  muy  bien  el  canal  de
éntrada,  así  COfllo.los peligros  que  se han  de franquear  de
cha. y de  noche.  Al ;en  ir ‘de fuera,  las  rojas  se  dejan  por
esfribor  y las negras  por  babor.  Las  boyas de torre,  á  sa

•  br,  ‘las  valizas  fijas  fajeadas  de  negro  y  blanco  se  pueden
•  ‘:dejar  á  cualquierb  pero  á  mucha  distancia.  Algu

nas  boyas- están  provistas’  de  uná  campana  que  con  el
.olaje  toca;. otras  :tieoen  trompas  qué  suenan  por  medio       Y
de, un  diafragma  qu  ‘se mueve  por  la  acción  de ‘las  olas.
,  Los  gastos  anuales  de  funcionamiento  conservación,
entretenimiento  , y  del personal  de’ las seis  luces  que  se

han  dereemplazar  importan  20.000 francos.  Con decir  que
una  boya  luminosa,,  en .función  completa,  cuçst  2.000
francos,  se  comprenderá  la  importancia  de. la  economía
realizada.  No se trata  de reemplazar  un  faro  flotante  con          Y
una  boya,  aunque  tina  serie. míhima  de tres  boyas  de ilu
minación,  formando  una  triangulación  perfecta,  servirá
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para  hacer  señales  en  los  arrecifes  y  en  los  bancos  con

igual  precisión  que  con  luz  de  40  quemadores  Esto  se  h

probado  satisfactoriamente  por  la  experiencia

Las  primerás  pruebas  de  las  boyas  luminosas  se

ron  en  el  año  1887,  en  parajes  donde  el  experimento  debió

haber  sido  concluyente,  á  saber:  enel  banco  deMauvais  »

en  la  boca  del  Gironda,  y  en  el  de  Rochebonne  El  éxito

fué  completo,  decisivo  El  anda,  á  pesar  de  los  esfuerzos

formidables  de  las  tormentas,  agarró  perfectamente  y  las

luces  no  se  apagaron  á  causa  de  las  sacudidas  rcpetidas

de  las  olas  y  la  violencia  del  huracán  La  visibilidad  d

aquéllas  fué  siempre  la  normal,  segun  se  ha  determinada

cada  vez  que  se  ha  practicado  una  inspección  sistemática’

Por  tanto,  se  efectuan  con  la  luz  Mauvaise  durante  algu

nos  años  tres  observaciones  cada  noche,  iabiendo  régis-I  ‘

trado  cQnstantemente  los  guardianes  del  gran  banco  mas:  .

de  4  000  de  aquéllas,  lo  cual  demuestra  la  excelencia  de

estos  aparatos

Puede  presentarse  razonablemente  una  sola  objeción  al

uso  de  las  boyas  luminosas,  á  saber  que  las  boyas  cuya

luz  es  blanca  y  estacionaria,  pueden  conundirse,  espe

cialmente  en  calma,  con  la  luz  de  situación  de  un  barco

fondeado  Este  grave  inconveniente  no  desaparecerá

hasta  estar  las  boyas,  cuya  luz  sea  blanca,  provistas  uni

formemente  de  un  aparato  para  producir  un  destello  6  lz.:

intermitente.                 . .  •  .  .:

En  el  año  1888.  se  pusieron  en  función  nueve  boyas1lü.

minosas  en  el.  banco  del  Herkennah  én  Túnez,  é  indica  barí:

los  peligros  á  más  de  ocho  millas.  Aunque  esto  fué  benei  .

ficioso,  la  rutina  levantó  su  voz  malévola  contra  estas  .,  :

boyas  protectriceS.  El  éxito  se  patentizó  paulatinamente  .

y  el  sentido  común  acalló  á  los  adversarios  más  acérri

mos  Los  navegantes  del  Mediterraneo  tunecino  en  la

actualidad  encomian  lo  que  habrían  deseado  echar.  á.

pique.  ‘  .  .  .  ..  ..  :

Las  investigaciones  que  se  acaban  de  llevar  A  cabo,  es.
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»‘  pecialmente  en el  iiinquiers,  han  probado  que  la  afición
las  costumbres  detiempos  pasadosestá  arraigada  ahora       -

más  que  nunca  en  la  mente.  de. nuestra.»población  man.
 Hma.     ..    .      .      . .,  .  .  .  .

,-  La  Comisión  especial,  consultó  con  los  costeftos.  y  los

pescadores  de  San  Malo,  Cancale   Granvilje,  quienes

--son  sólo  los,  realmente  interesados,  en  esta  cuestión  del

Minquiers.  Todos  á  una,  naturalmente,  solicitaron  que  la

‘valiza  flotante  antigua,  en  mal  estado,  y  hasta  sin  luz,  si-’

guiese  funcionando.  Estó  se  explica.  con  decir  que  el  faro

otante  del  Minquiers,’..anclado  á  unas  12  millas’  del  café

más  próximo,.  ha.  servido  desde  su  instalación  para  para

 para  fondeadero  de  casi  toda  -la  marinería,  de  la  lo.

ca,lidad.  Á  los  efectos.  expresados,  en  rigor,  importa  poco

•    que  la  farola.alumbre  ó  no,  aunque  su  fuerza  fuese  de

•1.200  cárcels.,  ..:.  H-.•  ...  ..,  ,  .  .       .  ‘  ...

.)En  suma,  la.  ouestión  técnica  está  casi  •resuelt  ‘Las

-    boyas  luminosas  con  sus  perfeccionamientos  previstos

•     esempearán  satisfactoriamente  en  adelante  el  servicio

•  a1  cual  están  destinadas.  Ha  habido  algunas,  extnçiones,

debidas  principalmente  á  la  inexperiencia  de  los,  encarga-

-.  .   .del  funcionamiento  de  las  expresadas  boyas.  La  sus

Utución  del  faro  flotante  del  .Minquiers,  efectuada  por  me-  ,  .

•di0  de  cuatro  boyas  luminosas.  de  quinta  clase,  con  un

-  alcance  de’.?  millas,’situadas  aquéllas  n  las  proximida-  .  ‘

des  de  parajes  peligrosos,  en  vez  de  hal1are  en’el  centro

de  éstos,  constituyen  un  progreso  evidente,’.  y  agranda  no

tablemente  la  zona  de  protección,  especialmente  al  O.,  ‘al

pasar  por  el  N.  •,  ,.:..  ,,  .  .

•   ..  •Los  navegantes  que.procedentes  de  alta  mar  se  dirigen

al  puertó  de  San.  Malo,.:  están  impuestos  actualmente  de

la  derrota  que  han  de,  bacer’para  dejar  al  E.  todos  los  pe-        .

ligros  de.  los’  Miquiers.  ‘Tieneíi-  aquéllos  á  la  vista  una        . 4

alineación  prfecta,.  al  paso  que  el.  antiguo  faro  flotante       .  .

sólo  indicaba  una  distancia  aproximada.  Las  vacilaciones       .  .

son  imposibles.  Se  está  ó  no  se  está  fuera  de  la  línea.
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La  Comisión  ha  resuelto,  por  tanto,  4 pesar de ‘lasre
criminaciones  más  6  menos  grotescas  présentadas,  c
servar  en: función  estas  tres  boyásluminosas.  Desea
mismo  la  Comisin  agregar  una  cuarta  boya  á  200, tn
distantes  de  la  que  indica  las  rompientes  del  SO,  india
cándose  asi,  con  mucha  claridad,  la  demora  xacta  de lo
más  saliente  de los  bajos

Las  boyas  luminosas  del Minquiers  son,  como’quedá
dicho,  de  quinta  clase;  su  capacidad  es  de  11 m  de gas::.
con  un  plano  focal  situado  5 m.  obre  el  horizonte.  Serí.  1:’,
de  desear  que  estas  luces  algo  bajas,  especialmente  du
rante  las oleadas  de la  mar,  se  reemplazasen  con  aparar
tos  semejantes  á  los  de  Rochebonne,  cuya  linterna  ilumi
na  colocada  á. 7 m  sobre  el mar

Con  el antiguo  faro  flotante  del  Minquiers,  la  zona  de
protección  era  de  unas  10  millas  en  tiempo. claro.  Esta.
zona,  con las  boyas  luminosas,  casi  se  duplica  en la  pác
tica,  especialmente  en  tiempo  de  niebla,  pues  es  posible  .
atracar  sin  riesgo  a  las  boyas  á  la  distancia  de  un  bi
chero

La  Comisión,  sm  embargo,  no  está  satisfecha  con  el ie
sultado,  recomienda  ¿1 los  tdcnicos  el  estudio  de  un  ‘aro
flotante,  real  y positivo,  que  tenga  el plano  focal  elevado
10 m  ,  por  lo  menos,  sobre  el  mar,  y que  de dia  posea  la
visibilidad  de  los  buques  fondeados  actualmente  en  sus
parajes  respectivos  Esta  nueva  embarcación  podria  estar
provista  de acumuladores  de gas,  bien  fondeada,  atenida
á  sus  propios  recursos  y  sin  personal

Habiéndose  efectuado  cerca  de  Liverpool  un  experi
mento  infortunado  con  un  buque  farola,  sin  tripulación,
se  ofrecieron  dudas  sobre  el buen  funcionamiento  de  una
embarcacion  semejante  Por  otra  parte,  una  valiza  fo—
tante,  sin  más  tripulación  que dos  guardianes,  fondeada
en  Grepen,  en el  golfo de Bothnia,  se  compoi tó muy  bien,
pues  ni  la luz  se  extinguió  ni  garreó  el  anda.  Estos  dos
experimentos  contradictorios,  al  paso  que  presagian
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grndes  dificultades,  dejan  entrever,  sin  embargo,  resul
tadps  satisfactorios.          .        ...  -

.Respecto  á  las  boyas,  siempre  han  estado  fijas en  sus
‘parajes  respectivos,.  pesar  de haberse  hallado  fondeadas

,  ‘1.ÇOfldiCi0nes.uy’djffçj5  En  Rochebonne,.  una  boya

 16 m,  y á7  m.,dea1tura  sobre  el  mar-  smantuvo  en
‘su  lugar,  sin  novedad,’ en unos  55rn.  de agua,  y”41.200m,
istantes.  del. braceaje.  profundo,  ‘dnde  la: rnr  de  fondo

‘rompe  con violencia,,En  el Minquiers;’ei  resultado  fu  aún•
más  satisfactorio.  Las-tresboyas  luminosas  agüantaron,
sin,  avería,  alguna,  el, temporal  del  11. de  Nóviembre.  del
a4Q.89i;  •á causa  de  esta  tormenta,  faltaron  las  cadenas
del  buque.farola,  .que e  fué  al  garete.  Con  posterioridad
han  aguantado,  sin  novedad  temporales  análogos..

Lasprueba;poriotato,  fuédecjsjv.  .:  

Y  decir. que, todo  esto  se debe  al buen  Philadeipho,  por-
•  que,  en rigor,no,podemos  negarle’  el  mérito.de.ia  inven-.

ci6n.  Según  los  escritores  árabés,.  aun  antes  cElel Monu
mento  deAlejandría,  Tolomeo  mandó  instalar  dós valizas

-   -  .  ‘flotantes  en balsas  á  la  entrada  del  puerto,  con  más  que
aqulIas  eran  luces. intermitentes,:  porque, esclavos  á los

-,   Cuales  se  les  habían  sacado  los  ojos  daban  vueltas  aire-
•  edor  del brasero.  ‘adnuevo  hay,: por  lo  tanto,  ni aun

--  Js  luces  giratorias  que  se  pierden  en  las nubes.’
•,‘2,,•El faro  de -Sostrates: tenía  ‘1.000 codos’ de  altura;-  esto

,que  era  unos: .l5Om. más  elevado  que  la torre  ‘Eiffel.
EntretancEornú1tjpiquern0.5  ‘boyas  laminosas,;  y,

-.   ‘como  es  consiguiente  habrá  menos.naufragjos  ¡Más lu,
-     menos huérfanos  1         . •

•  ‘;  :-          - ‘           (LIllustraf  ion)
•  .  .  .  -

•  ‘  -ti:     .       -  -.      •.
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(Contlnuación)

Potasio  fulunnurato  —(Véase  Pólvora  fulmznurezto  )

Potenta.—Variedad  de dinamita  adoptada  en América
semejante  a la dinamita  núm.  2.              ..‘ “.

Potentita.—Es  un  explosivo  con  base  de  nitrocelulosa.  .‘.  1
semejante  á  la  Tonita,  con  la  excepción  de que  el  nitrato
de  bario,  que  entra  como ingrediente  en  la  mezcla,  es  re
emplazado  por  el nitro.  Se  fabrica-  en  Melling,kerca  4e.  .

Liverpool,  con  la  dosis  siguiente
.  ‘

Fuirnicoton‘5O      •• .

Salitre‘  .‘  -  50

La  potentita  se  emplea  en  las  minas  y,n  efecto,  

igualdad  de  peso,  es  inferior  al  del’fulmicotOfl  .  /‘

Potencial  —Llámase  potencial  de  un  explosivo  al  equi

valente  mecánico  del  calor  por  el  número  -dei  celoís  .

desarrollado  por  la  .combustión  completa  del  eplosivó.

Así,  si  llamamos  C  al  número  de-calorías  desarrollado.:

por  la  combustión,  el  producto  de  C  por  436  kilográmetrOs

(1)  Traducido  del  Vocabutdrio  que  publica  en  la  Rieista  MaritUina  el  Sr.  Sal.

vati,  Jefe  de.  la  Marina  italiana.,  .  .  .  ,

Véase  el  cuaderno  de  Octubre.
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(equivalente  mecánico  del calor)  será  la  potencial  busca
kda,  y  dividiendo  este  producto  por  mil se  tendrá  el  valor
e  la  potencial  en  toneladas  métricas

El  potencial  de un  çxplosivo  no  debe  confudirse  con

el  efecto  rnçcánico,  ó con la  presión  en  vasps  cerrados,
que  puede  producir,  porque  esto  ultimo  depende  directa
mente  de la  velocidad  de combustión,  del  volumen  de  los

*   gases  desarrollados  y  de la  cantidad  de  calor  producto
ae  la  combustión

Como  regia  general  se  puede  suponer  que  de una  subs
tanela  explosiva  no  se  utiliza,  cuando  se  emplea  bien,
sm  pn5xunamerte  un  tercio  del pptencial

A  continuación  se exponen  los potenciales  en  toneladas
itrcas  cte varias  substancias  por  un  kilogramo  del com
puesto  empleado

     Acido picrico   ,.                26?
U  Acido  lÇT1CQ                    329

Acido  nitrico  /      22
Amonio  gelatina                 554
Clorato  potásico              63
Prusiato  amarillo  potásico      37
Clorto  de  potasio  .    74  479
Azucar                      26
Pólvora  cocoa.(parcla).....  ....      65
Dinamita  num  1                  473
Dinamitt  num  3                  382
Dinamita  amoniacal              526
    ijinainita gelatna  .  ,            601
Filnncoton  ..              467
Fulrnicpton  hdrataçio.al  10 por

445
    Fulmicoto»  !,               58
Clorato  de potasio42
Filmcoton                  60
Nitrato  de amonio40
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Fulmicoton          ,      50  427
Salitre                •  50
Fulminato  de mercurio             149
Fulminato  de mercirio            289
Clorato  de  potasio             22
Fulminato  de mercurio            24
Salitre
Gelatina  explosiva  ,              669
Nitroglicerina                    684
Nitroghcol                      743
Nitromanita659
Nitrato  de etilo34
Picrato  de amonio  nitrado.  . .       484’     
Picrato  de potasio     .341       I’.
Picrato  de potasio  cloratado       1 509     .  

Picrato  de potasió  nitrado.       434  .

Pólvora  al  clorato  de potasio        420
Pólvoia  E  (antigua)               337
Pólvora  Curtis  Harvey,  num  6      333
Pólvora  de  caza  francesa370      ...

Pólvora  de  mina  francesa267        
Pólvora  de mina  inglesa225
Pólvora  F.  G322       1.

Pólvora  ordinaria347
Pólvora  pebble314
Pólvora  R.  L.  G      317
Pólvora  española335  ,  .

Sulfuro  de nitrógeno303

P.  pr.  78.—(Vóase  Pólvora  Pr.  4-5.)  .

Pr.  4-5.—(Véase  Pólvora  Pr.  4-5.)             - ..-

Pr.  20/24.—(Véase  Pólvora  Pr.  ‘2024.)

Pucholita.—Pólvora  de  mina  llamada  también  Pólvora
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oça  La  inventó  M  Poch  en  1872 y  fé  fabricada  en  el
)as  de Gales  con  la dosis  siguiente

Salitre                          68
Nitrato  sódico                     3

 Azufre                    .  12
Carbón  de madera                  ó
Nitrato  bario...•,    .

Aserrin  de  madera              5

Agallas                   . 3

            . .  1  ..

-       Las  doce  partes  de  azufre  pueden  sustituirse  por  ocho

 de  4ZUíre  y  cuatro  de  goma  laca  en  polvo  Esta  pólvora

 de  combustión  lenta  y  da  poco  humo,  se  prepara  mez

 dando  el  nitrato  de  sodio  y  bario  en  el  agua  caliente,

fadiendo  .  la  solucjón  el  aserrin  de  madera  y  haciendo

bervir  después  la  mezcla  hasta  sequedad  Los  otros  ingre

dientes  se  agregan  después  en  estado  pulverulento  y  se

mezcla  intim  amente

Quercita  pentanitrica  ---Se  menciona  entre  los  explosi

vos  de  Turpin,  pero  no  se  han  publiçado  sus  propiedades

-y  composición

 Quickrnatch  —Véase  Mecluz  rcipida)

Quirosifón  —Tubo  empleado  por  el  ejército  bizantino

para  lanzar,  mediante  la  fuerza  centrifuga,  contra  los

buques,  campamentos,  trincheras,  etc  ,  etc  ,  del  enemigo,

-    las  balas  mcendiai  ias  y  fuego  griego
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Backarot  —Llámase  también  explosivo  ch vino,  pues  lo
inventó  M  S  Regnois  Divino,  en  Ainerica,  el  cual  tom5
tres  patentes  sucesivas  en  1881, 1883 y  1884 referentes  á
las  tres  siguientes  mezclas  denominadas  lo mismo

Númi  Núni2  NumS

Clorato  potásico       87,5    83,4    89,l
Aceite  de nafta        12,5     8,3
Nitrobencina,,      8,3    ,,     . .

Trementina..  .     ,,     10,7

El  rackarot  presenta  analogia  de  composición  con  1

pólvora  de  doble  efecto  inventada  por  M  Turpip.  en  1886,

pues  es  un  compuesto  en  el  que  entra,  principalmente,  el,

clorato  potásico  mezclado  con  un  hidrocarburo  mmeral

y  líquido.  La  mezcla  expresada  se  efectúa  sólo  en  el  mor’.

mento  de  usar  elexplosivo,sumergiendo  el.  cartucho  de:.

clorato  potásico  comprimido  (en  un  saquito  de  algodón.  u

otra  substancia  á  propósito  de  volumen  y  foi  ma  conve

niente)  en  el  aceite  de  nafta  ú  otro  aceite  mineral  más,:..

pesado  extraído  de  las  sucesivas  destilaciones  del  alqui-  .

trán  del  carbón  fósil.  .  .::  .  ;.

Una  cuarta  .  variedad  del  rackarot,  más  potente  que  la

anterior,  pero  menos  estable  y  más  peligrosa  por  estar  -.

sujeta  á  combustiones  espontáneas,  se  obtiene  mejoran-

do  el  mencionado  cartucho  de  clorato  potásitocomprimi-”

do  en  un  baño  compuesto  de  partes  iguales,  de  aceite  de

nafta  y  sulfuro  de  carbDno.  Disolviendo  previamente  en;  :
el  sulfuro  de  carbono  el  3  por  100  de  azufre  se  obtiene  una   .,

quinta  variedad  del  rackarot.         .  .  .  ‘

La  calidad  ó  clase  de  rackarot  más  generalmente  adop.

tada,  por  ser  más  segura,  se  obtiene  sumergiendo  el  car-’.

tucho  de  clorato  potásico  en  un  baño  de  nitrobencina  ó
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Itrementjna..  El inventor  propone  también  se mezcle  á este
liquido  cierta  cantidad  de ácido  picrico  para  aumentar  la
fuerza  del explosivo

.  La  duración  del baño  se regula.  de..manera  que lacan.
tidad  de líquido.  (lidrocarburo)  absorbido.  por  el  clorato

joásico  esté  compréndido  entré  ql 20 y. el  40 por  100 de
•    ‘‘la  mezcla  finaL. En  lapráctica  se. consigue  esto  colocan

:Q  ql cartucho  er  ‘  cesto  de hilos  de hierro  que  se su
merge  en el 1íqúido. después  de estar  suspendido  al  plati

«(,:1lo  de una  balanza,.Ia.cual  se  regula  de tal  modo que  hace  .

-   . .:.  conocer  automticamente.  cuando  se  llega  al  grado  de
absorción.  deseadó.  .  .  :

El  rackarot  se  presta  á un  análisis  de reacción  ó de pa
iangón  cor  otros  exploivps,  ucediendo  lo própio  á. los

,compuestos  formados;’  en:. cualquier  proporción,  dé  la
rnézcla  de  cloiato  de  potasio  6  del  permanganato  del  -

mismo  mental,  coi  un  hidrocarburolfquido,  sea  simple,

-..,  nitrado,  ó bjenmixtb,  consulfúro  de carbono  6 ácido  pí
crico.  .  -,•  -t  .  .  .  .

La  explosión.  completa  del. rackarot  ‘se. obtiene  em
‘pleando  detonadores  de fulminato  de mercurio  de 1 ‘/  gra

•  mo  de peso.  .•          .,  .  .

El  general  americano  Newton  en  la  demoliciÓi.  del

•    --  Flood  Rock,sé  irvió  .d  unavariedad  de  rackarotcom

puestacle  .  ..  .,,  .  .  .  ...  .

Clorato  potásico.  23,5
Nitrpbencina   7,5

a,egurando  que  la  potencia  de  este  exjlosivo  es  á  la  de

la  djnamita  núm.  1  como  108  es  á  100,  ..

Según  el  inventor,  el  clorato  potásico  KClO  se  puede

sustituir  por  el  permanganato  K9  Mn  08•  .

Renchock—S&  compone  de  .            • •.  :

Toiio  xxV.—DIoIEgBR,  1894.  4  .
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L  Y.  2  *m.  L  !.  4   

1trogI1cer1n4         52    40  20  3,40  60
Nitrato  sódico  6  potá

sico                  4   40   61,5   52,8    30,8
Carbono..  . . .‘12    ,,    ,,,    2,4    ,,

Azufre2    .    7,4   6,7    3,7

Kieselgu.br           30    ,,

Celulosa,,    13    ,,    2,7    ‘

Parafina             ,,     7   11,1   ,,     5,5

Resma  6  pez          ,,     ,,    ,,    20

Resma  explosiva  —Es  una  especie  de  nztrosacczrOSa  ob

tenida  tratando  el  azucar  refinado  por  un  baño  sulfoni

trico  El  producto  tiene  el  aspecto  de  resinaparda  yse  e

reblandece  á  la  temperatura  de  70°  c  en  la  misma  mand

A  la  temperatura  ordinaria  es  friable  y  se  parece  ála  CO

lofonia.  El  grado  de  nitración  del  producto  está  compren-

dido  entre  eipentanitro  y  el  exanitrosacarOSa,  pórque.’

bajo  este  punto  de  vista  presenta  una  marcada  analogía

de  composición  con  el  fulmicoton  empleado  en  los  usos

militares  La  fuerza,  estabilidad  y  sensibilidad  del  expio

sivo  (llamado  resma  Pellico,  por  ser  este  señor  el  mvcn

tor)  son  del  mismo  orden  que  las  del  fulmicoton,  pero  el

compuesto  difiere  de  la  pólvora  cloratacla  del  mismo  .

autor

Traducido  

Ju  LDo,       •,

Capitán  de  riUerfa  de  I  Armada.  «..‘

(Continuará.)                       O     • 
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flON RAFAEL BE ARAUÚN Y RODRIGIIZ

CAPITÁN D  NvÍo  DE PRIMERA CLÁSE DE LÁ ARMADA

-  -   •,      Nació en 2l:.deiuIioJeI827.j-eo.  d  JuDo dO 1894,  •,

;:Svilla,  la  b.ermosa.  capital  andaluza,,  cuna  de çsforza-,
‘49guerreros,,  celebres  ‘navegantes  .y  lombres  ilustres
e1)t1as  las  manifestaciones  del  saber  humano,  cuenta
tamb,in  entre  s  hijos  al  marino  de  venerable  memo-         1
tia.que,  consagrando  . por,  entero  al  servicio  de l,a patria  ‘,  9

çyaStjsimos  conocimientos.  y  la  enérgica  constancia      . .•‘  ,.•.

*     p.esonalesy  espíritu  guerrero,  llenó  con       -:

s  hechos’una  honrosa  pgi.a  más  dela  historia  de nues-        

t  v1.arin.,  timbre  glorioso  para  la  del país.  •           .. ‘

1jna  npble,  adrnir  desde  niño  la majestad  y. encantos.           :j
clla  ,çreacjón  en s  eleménto  más  grandioso,  el  mar,  é  ,  -  .

nspirándose  y unido  el  pensamiento  al  recuerdo  de  in
gñes  Almirantes.  que -lleyaron la  enseña  de nuestras  vic-  -‘

tQas  y de nuestra  fe .atddosjos  puntos  del muñdo  hab.        :1, •.

•  table,  se  dedicó  éon  entásiasmo  á  la  ciencia  náutica.  ‘

En  7 de  Abril  de.1846, sin  contar  aún, 19 años  de  edad,  .  .

eptbarcó  por  primera  vez  como tercer  Piloto  en. el  navío           -i 
Soberano,  de aposadero  en la  Habana  y  alojando  y pres.        .

tanclo  servicios  con  los  Guardias  marinas  visitó  los  puer-         .

tos  de Aguadilla,  Guaneo,  Puerto  Prínéipe  de [-Jaiti, Santiago  de  Cuba,  la  Guaira,  Santa  Marta  -y Cartagena  de  :
indias
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El  Réal  decreto  de  23 de Octubre  e  1846, que
el  duerpo  de i1otos  d  la  Arma,
cione  y  dejaba  ei  la  orfandad  al eófitó  navé
Ue’ado  de  su afición  á  la  Marinay  copobjetode..._.
la  instrucción  que  tanto  ansiaba  tneI,  solicitó  yobtuó
continuar  en  el buque  sin  consideración  oficiál  alguh

 expensas  propias,  si  bien  desenpefian’do  l  comtid6
que  hsta  entonçes.

No  podían  los  dignos  jefes  de  Aragón  mirar  con  in
diferencia  el  gravísimo  perjuicio  que  le  ocasionabá
aquella  medida,  y  pocos  días  después  la  autoridad  
perior  el  apostadero.  éomunicaba  al  Gobierno  con  pr
féticas  palabras  “que la  adqnisiciói  de  esta  ¡oven  sería
nuiy  ventajósa  para  la  Armada  por  su  aplicación  y  de
más  rccq’iendables  circunstancias.,,A  virtud  de la  pr
puesta,  comó, caso  ejemplarísimo  y  pOr’ grácia’ espeéial
se  le  concedió  la  de  meritorio  de  Marina  y  enibarca
do  en  la  fragata  Isabel  II  y  después  en ‘e1. betgantíi
Patriota  y  fragatas  Perla  y  Espetanza.,  recorrió  lo
puertos  de barlovento  y  sotaventó  dé  fa  isla  de  ‘Pueftó
Rico,  la  Guaira,  Puerto  Cábello,  urazao,  Cartagna  dé
Indias,  Veracruz,  L’Arcachais  (Haiti),  Puerto  Príncii5’e,
Santiago  de Cuba,  Tánamó,  Santa  Cruz  del  Sur,  Cayo
Blanco,  Cabo  Cruz y  Iviasio,  haciendo  también  crucero
sobre  Cábo  de. San  Antonio.  Lós  debére  del  servicio  no
le  impedían  el  cultivo  d  las  ciencias,  sj’  dió  gallai,d
muestra  de su  laboriosidad  y  de su’aprovecha  miento  en
un  folleto  que  escribió  titulad  Ensayos  nditicos  sobr  -

cosmografía  y  navgación;  traclujd  del  francés  y dibuja
las  léminas  del  Tratadp  de  estiva,  dé Mr.  Lueol,  y  dl
inglés  un  Tratado  sobre  huracanes  y  otrb  de  Ejercicios
de  cañón.

En  Julio  de 1850, y después  de brillante  exanien,  obtu
vo  las  consideraciones  de  Guardia  márina  de  segui’ida
clase  con  goces  de Guardia  marina  de  ‘primera,  iitílizn
dose  por  entonces  su  perfecto  conocimiento  del  idi6má
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 ng1és  en  una  comisión  que  el  vapor  Pizarro  hubo  de
desempeñar  en los Estados  Unidos

  esta,que  puede  decirse,  aurora  dL su  carrera,  se
vió  e,puesto  á peligros  y asistió  i  hechos  que por  si solos
onstituyen  la historia  de un  viejo  marino,  pues  ademís
deresultar  gravemente  Contuso  en  faenas  marineras
undo  navegaba  en  el Pat nota,  demostró  su  denuedo  y
arrojo  en la  extinción  de un  in.endio  que se  produjo  en el
antepañol  de pólvora  de  la  fragata  Esperama,  se  halló
n  la  caza  dada  por sU  buque  al vapor  Pampero,  que-con
dicia  al  filibustero  ‘rciso  López  con  gentc  de  desem
larco,  tiansportó  con  notable  precisión  y  acierto  tropas
y  naterial  de guerra  á  los  puntos  en  donde  habia  que
dombatir   los  enemigos  de la Pati  ia,  ayudó  al  salvamen
o  del  vapor  Pizarra,   arado  en  Ca)o  Largo,  y,  final
nte,  a  su  i egreso   España  en  el   apor  Isabel  Ji,
ra  aptar,  previo  examen,  al empleo de Alíérez  de navio,
se  declaró  a  bordo  una  terrible  epidemia  de fiebie  aman

de  carActer  maligno,  aumentando  situación  tan  an
pstosa  los malos  tiempos  y falta  de  cai bón, que  obliga
rpI  l  buque  .  navegar  elrante  y  sin  auxilios  largo tiempo.  ,.           -      .  -  -  -

a  Alfér  de  navío  con  la  antigüedad  de
•               .‘JYji•,  ..                         )  .•

Abril  de  1852, se  l  detinó  por  su  erudición  y. conoci
n1entos  al desempeño  de  los cargos  de Oficial  de derrota
aei  apor  2V/berma,  que  prestaba  servicio  de correo  ti as

•  átntico;  álde  las  obsérvacjones  astronómicas  éñ  la  co          1

isón  que  Ó.  bordo  de  la  corbita  Fenolana  hcibia  de

tificar  las  situaciones  del  litoral  de  la  Peninsula  y

-  béivar  en  él  la  .inclinaéión  y  variación  de  la  aguja;  en

-   :l4is  el  de  la  derrota  y  detall  de  los  vapores  Reina

 Maallas,  con  ls  que  hizo  frecuentes

viaje  á  Hong.Kong,  Ç.antón,  Singapore,  Macao’  y  como

crctario  de  la  i  evista  de  inspección  pasada  a  las  fuer

-  is.Sutiles  déVisayas,  i  las  de  Ilollo,  mboanga,  la

-  Ib1a,  Cebú;  Davao  y  Puerto  Pbllok.
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Encargado  en 10  de  Agosto  de  1856 del  trozo  de  la  
división  de Poliok,  compuesto  de dos famas,  delineó  y do  *

cumentó  trabajos  hidrográficos  realizados  en  el  Seno’ de
Davao,  y como resutado  de sus  observaciones  y profun  ,

dos  estudios  sobre  aquellas  costas  y  condiciones  de  1a
razas  que  las pueblan  redactó  una  Memoria  proyecto  4ei
colonizacion  del Sur  de Mindanao,  obra  que  mereció  3US1

tos  elogios  del Gobierno
Llamado  á  la  Peninsula  para  desempeñar  plaza de Pro’

fesor  en  el  Colegio  Naval,  tuvo  ocasión  de  prestar  toda’
via  un  nuevo  servicio  asistiendo,  en  unión  de las  fuerzas
sutiles  de Visayas,  ¿  la  toma del  puerto  de  aquellasisIa.
nombrado  “Santa  Maria»

Aguda  enfermedad,  contraida  durante  su permanencia’
in  el  archipiélago,  le obligó  á  restablecer  su  salud,  y cu
bierto  su  digno  puesto  en el Profesorado,  se  le  destinó  al’
navio  Rey  Francisco  de  A.sís  con  el no  menos  honro5G
de  encargado  de  los Guardias  marinas  y de la  derrota  de
este  buque,  que  condujo  á  la  familia  Real  degde  Alicant:
¿Valencia.          .  .  .  .  .•

Encontrándose  en la Habana  ascendió  en Mar7o de 1859
al  empleo  de Teniente  de  navio,  y  entre  otros  cargos  de
menos  importancia  se  le  confirió  el  mando  del vapor  Bci
zan  y  comisión  hidrográfica  del mar  de las  Antillas,  tra
bajo  que  empezó  en  23  de  Julio  de  1860 y  terminó  can
algunas  intermitencias  en Agosto  de 1862  Rectificó y co
rrigtó  completamente  la  costa  septentrional  de  Cuba des
de  Punta  de  Maternillos  á Punta  de Miusy y la meridional
desde  Punta  de Maisy  á  Santiago  de  Cuba,  por  medio de
inmediatas  situaciones  determinadas  astronómicamente
observó  en todos  los puntos  las  mareas  y  variaciones  de
la  aguja,  detalló  minuciosamente  una  considerable  exten
sión  de ambas  costas  poi  triangulaciones,  determinó  la
elevación  de alturas  marcables,  levantó  los  planos  de  di
ferentes  puntos  y fondeaderos,  dibujó  un  álbum  de  vistas
de  la  costa  para  su más  fIcil  reconocimiento,  redactó  el
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dezraero  detallado  de todo  y situó  astronómicamente  los
írs  de  Santiago  de Cuba,  Punta  de  Maisy,  Punta  Lu.
ecia,-  Punta  de Maternilios  Cayo  Baiña  de C4çliz,2ayo
uz  del Padre  y  Cayo  Diana,  rectificando  además  por
den  especial  de la Dirección  de Hidrografía  ‘el plano  del
erto  de Sagua  la  Grande.  Tan  notabilísimo  trabajo,  que
iai  con justo  motivo  la  atención  de las  persons.inteli.
Çntes  y  consta  en  Memoria  redactada  para  su. :más fá.  -

 .inteligencj  y comprQbacj  ocasjonÓ que el Almiran.
zgo  inglés,  desechando  las situaciones  deducidas  pocos
ass  antes  por  el -vapor  de guerra  de  su  naçión  ,Fjielva’
Çptase  las,de  la comisión  española,  publicáncjois  en su
viso  4 los  Navegantes  de 14 de Enero  de.  1862, del que
emitió  directamente  un  ejemplar  al- Comandante  de  la
2inisión.  El  Gobjerno  español  honró  a  nuestro  marino

pmbrando1e  Caballero  de  lij Real  y  distingujda  Orden
e.Car1os  III,  é-hizo mención  especial  de su servicio  orde
nd.o  que  se le  tuviera  presente  .pai-a  el  primer,  mando

4epreferencja  vacante  en su  clase;
-  Hombre  cuyas  obras  habían  de resültar  siempre  bene
fkiøsas,  salvó,  durante  efectuába  los trabajos  antes  men
c,iona,Q5,  á. la fragata  mercante  americana  Luis  Stewar
mpeñ  en inminente  peligro.’en lacosta  de barlovento       .,

-  de  Santiago  de  Cuba;  desempeñó  con  suma ‘hÉtbiljdad y
-  ,.,-•acjerto  una  coisidn..iesrvada.que  sele  confiara.en  San-  .  .

-    ‘Domingo,  y  como!  ‘regreso.  se  incendiaran  por  tres
veces  la  cara  baja  de la  cubierta  y  baos  sobre  las  calde-            1

-   iras,  demostró  su  bravura  y energía  no.deteniendo  un  solo  ,

mone  la  marcha  del  buque,  de cuyo pronto  arribo  á la

Habana  dependía  el éxito  de la  misión.  .  .  .  .

vCump1ido  su  tiempo  reglameflt0  de  permanencia  en
Ámrjca  obtuvo, en España  el mando  del  pontón  Cristi        :‘

-  na- y  apostadero.de  guardacos5.  de. Algeciras,  y  si no-        .

sables  fueron  sus  servicios  en. Cuba,  ‘no: menos. útiles  y
.ecelentes  los  que aquí  prestó.  .  .  •.  ‘   .‘  ‘  .            ‘.

•  ,  Incansa  enemigo  del  Contrabando.  que  se  había  en-  ‘1’
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señor&ad9  por  completo  de las  costas  de la  PenjusUla,l0  ‘

combatió  sm tregua  hasta  casi  extermiflarlo  en la demar
cación  confiada  á  su  cuidado;  llevó  al  Tesoro  los  pro-   -

ductos  de 202  aprehenSiones  y  otra  muy  iportate  de
guerra,  la  de  la  barca  chilena  Alice  Ward  que  con  ca
ganientO  de gunO  navegaba  en unión  e. la  goleta  Con-  -

cordici,  rendida  á la  traición  en la  guerra  contra  Chile Y
Perú.  En  esta  época,  confiado  en  las prendas  de  su  ca-

•         rácter y  en su talento,  nombróle  el Gobierno  para  delica
dísima  misión  en el Mar Rojo que,  desemPeñada  con pron’
titud  y  á  satisfacción  de los Ministerios  de Ultramar  y  de
Marina,  le hicieron  merecer  la encomiefl4a  de la  Real  Or

•          den de Isabel  la. Católica.  También  obtuvo  gracias  del
Gobierflø  ingléS por  auxilios  prestados-   la  tripulaci
del  buque  de dicha  nación  Emma de lasgQ’7J?.       -

Vuelto  á  Cuba.4  tiempo  que  surgía  la  Ínsurreçciófl  de
Yara,  y ¿on  el empleo  de Capitán  de fragia:Y  mando  del
vapo  DonJUa  de Austria,  se  confio  á-t  ciidado  pri

merameflte  la  vigilanCia  y custodia  de las costas  de  Cár
denas  y Sagua  la  Grande,  siendo  tan  exquisito  su  celo y
tan  activos  y diligentes  los cruceros  que realizó,  que nun
ca  se  detuvo  un  soló momento  más  de  lo necesario  en  los
puertos  que  visitaba,  y  fueron  muchos,  ni  lograron  los
nemig05  desembarcar  por  aquella  zona  un  solo hombre  -

ni  el  más  insignificante  material  de guerra.  :
Más  tarde,  y  como  el  enemigo  desplegara  todas  sus

fuerzas  en el  departamento  central  de la isla,  pasó  con su
buque  á  las  órdenes  del  Comandante  de.  la  estación  na
val  de Nuevitas,  á  fin  de  operar  y  cruzar  sobre  dichas
costas,  lo que  efectuó  sin descanso,  siendo centinela  conS
tante  que  vigiló  los movimefltoS  del enemigo   destruYd
muchos  de sus  proyectos,  entre  ellos,  como  más  princi
pales,  el  ataque  á  NuevitaS,  al  auxilio  de cuya  plaza  acu
dió  inmediatamente  con  fuerzas  de su buque y  de otros  de
la  estación,  obligando  al  enemigo  á  rehusar  el  combate,
y  algunos  días  después  á  impedir  que  el  mismo molestara
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u  su marcha  á  una  columna  que pasaba  de  operaciones
Holguin,  para  lo que al frente  de la dotación  de su buque

60  voluntarios  de  Gibara  que  solicitaron  unirsele,
mbarcó  por  el  potrero  Santa  Rosaba,  punto  estrté

0  de los  insurrectos,  quienes  al  notar  el  movimiento

ndonaron  sus  trincheras,  que  fueron  destruidas,  y
perseguidos  tierra  adentro  por el  bosque  mis  de una  •  1

Por  esta  época  salvó  al  bergantin  goleta  prusiano  Ura
ia,  que encalló  en los  bajos de Manzanillo,  contribuyendo  -

mbién,  en unión  del vapor  Blasco  de Garay,  al  de la go
de  guerra  Africa

elevado  en el vapor  Don Juan  de Austria  le  reservó
Gobierno  servicios  de reconocidisima  importancia  Ta

s  fueron  el  desempeño  de  una  comisión  reservada  en  1

ro  Hueso,  cuartel  general  de los  prohombi  es del  sepa
smo  y  centro  de  donde  emanaban  todas  las  disposi

iones  pai a la guerra  El resultado  fué muy  eficaz, y como
nsecuencia  paso  de  Jefe  de  la  comisión  española  en
w  York  con  el  encargo  de  estipular  el  contrato  de
nstrucción  de treinta  cañoneros  de vapor  para  la defen

 la  isla de  Cuba
Jn  derecho  mal interpretadó..ocasionóque  el  Gobierno

e  los  Estados  Unidos  dictara  providencia  de embargo  de
)s  referidos  cañoneros,  pero  Aragón,  tan Mbil  diplomá

tico  como  enérgico  é ilustrado  representante  de España,       1
lhlzo  que  fuera  revocado  aquel  acuerdo  y  que  los buques
ue  la  Patria  necesitaba  estuvieran  en  su  poder  quincc

dias  antes  del plazo  de ocho  meses  convenido  para  cons
truirlos  Continuó  en  la  capital  norteamericana  atendien

«lo   la  carena  de la fragata  Lealtad,  adquisición  y  trans
porte  de artilleria  y  material  para  el  apostadero  y  de
carbón  pira  los  depósitos  que  habia  sido  necesaiio  es
tablecer  en muchos  puntos  del litoral  de la  isla  para  aten

der  á los nuevos  buques  en sus  cruceros
Ultimada  con  tanta  gloria  esta  misión  Importantisima         1



618               REVISTA GENERAL  DE  MARINA

que,  honrando  al  Jefe  que  la  desempefió,  cIigniñcab. en
el  más alto  grado  y  hacia  indiscutibles  los leales  dereçlio   

de  la  Patria,  redactó,  de orden  superior,  para  que  fuera  
conocida  del publico,  Memoria  con  minucioso  detalle  de
cuantas  vicisitudes  ocurrieron  en la  construcción  de 1ç$
cañoneros  desde  el  proyecto  hasta la  entrega,  trabajo  tan,
exacto  é inspirado  que  excitó  el  entusiasmo  de  todos  IQS
buenos  españoles  El  Gobierno  le  recompensó  estos  mé-
ritos  con la  encomienda  de mmero  de Carlos  III, á la  vez
que  también  conseguia  ostentar  sobre  su  noble  peçho  l
condecoración  que revela  hiber  consagrado  muchos  años
de  la vida  á  la  nación  en  la  noble  carrera  de las  Armas,
prestándola  inmaculados  servicios,  la  cruz  de la  Real  y
militar  Orden  de San  Hermenegildo

Contmuó  en la  Habana  de Comandante  Interino  del  ar
senal,  y  cumplido  el tiempo  de  apostadero  y  con  grave,
afección  catarro  bronquial  regresó   la  Penfnsula,  1legi
á  Cádiz  en  16 de Febrero  de  1871, concediéndosele  licen.
cia,  que  disfrutó  hasta  Septiembre  del mismo año  En este
intervalo  de tiempo  visitó varias  capitales  del extranJero,
entre  ellas  Roma,  y  contrajo  matrimonio,  previa  dispen
sa  pontifiçal,  con  doña  Maria  del  Carmen  López  y  Ro
driguez,  su prima

Nombrado  primer  Ayudante.  del.  arsenal  de  Ferroi  y
desempeñando  el mando  interino  de  la  Maypria  general
del  departamento,  estalló  en  la noche  del  1Q al  11 de  Ocr
tubre  de  1872 la  sublevación  republicana,  que  de  modo
capcioso  y  con traición  venia  organizándose  desde mucho
tiempo  antes  por  quienes  sólo gratitud  de’bian al  pais  En
cuantos  consejos  y  juntas  de guerra  se  celebraron  con
motivo  de este  suceso,  fué su opinión  invariable  atacar  eL
arsenal,  y,  acordado  asi,  combatió  al  enemigo  con  el más
lisonjero  éxito,  obteniendo  en  premio  de  su  denuedo  la,
cruz  roja  de segunda  clase  del  Mérito  naval.  .

Con  el mando  interino  de  la  fragata  Carmen  salió  de
Ferrol  en .1Q de  Agosto  de  1883 para  incorporarse.  á  la.  .
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 escuadra  que  á  las órdenes  del  Almirante  Lobose.desti-.
•   •.  naba  á. combatir  la  insurrección  cantonal.  de  Cartagena.

A  su  paso por  Cádiz,  considernclose  de  urgenteinéce.  .

‘  sidad  proteger  los  intercsesespaoIes,  compromtidos  en
•  Marruecos  por  la  reciente  muer.t.e..del SulLán,  se  le  confió       -.

:este  servicio  por  el  Almirantede.laescuadra,.y  saliendo
de.Gibralir  con. ci  vapor  col.ón.y.  goleta  Prosperidd,
entró  en  Tánger,  visitó  seguidmente  los.puerto  dc:La.
rache,  Rabat.,  Casa  Blanca;Mázagán;  Satñ.y  Mogador,

haciendo  qu  fuesen  respetadós  las  personas  y  los  bknes
de  los  cspaflole  allí  residentes.  .  .  .

Terminada  su  misión  se  incorporó  á  la  escuadra,.  asis
tiendo1-  comó  segundo:•ComandanLe  4e  la  ar,ncn,  al
comhatc  sostenido  .en11  de -Oubrc,  en  la  costa  -E..de
Cartagena,  contra.las.fragatas.blinj.d  Vwnancia,  Te
tud,,  yMdnde  NÚñ9zy  vapor.Feinado  eLCatólico,

•  que. componían  la escuadra’  insurrecta,á  laquepusieroji
•  en-vergonzosa  fuga.,  no  obstante  la-s1periorjdad:de  sus

fuerzas,  obligándolaü!refugjarse.e  el  puerto  que -onti
uó  bloque.do  y,  enlde  Enerude  1874,.al qiietivo  lugar

-  ••,.  en  la  costa  O.  contrla  fragata  
á’l  obscuridad  de la  noche,  pudo  huir,  y.aunque;tenaz..

•    •  ipent  perseguida,  rt-fugiarsc  con  su  poderoso.andar.  en
el  puerto  de  Mazalquivir,  donde  .‘e  entregó  álasautori
dades  francessque  la  devolvieron  .  España.  Tomó  el
mando  de la. presa  ).‘coneluída  la. campana;  paó  á  Ma

rruecos  con.el  vapor  Vulcano  A recaudar  unó  de  los pta.
os  de la  indemnizaeón  de guerra  ‘....  ::     -

l?ossjonados  lospartidarios  del carlismo  de. puntos  im
portantes.  del territorio  naçional,  y, eitre  ellos  gran  parte
de  las;márgénesde1Ebro,  se.•l.confió.  la  defensa  dela
costa  entre  Castellón  e  la Plana  y, lá:.óca.  de  aqiei  río,
Ponindose  á  s’disposiciÓn  el. vapor  :Vulca,  místico  .

Isabelita  y  una. escampavía.   .  ...,   .,•.

•Seríaprolijo  describir  minuciosanienté,  puesto-que  to
ds  cljq  son dignósdenieiicjón,  los’distjngujdós.servjcjos
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--prestadç..s  pr  Aragónen  su nUevQ
conoce  el  sello  especial  de  rapidez  y  inro
que  fué siernpr,  línea  de  conducta..en  .a,  .

ilustre  marino;  concretándonos,  citaremos,  
más  salientes,  la  colocación  de tropas,  material  de guerra,
y  caudales  en los pi.mtos que demandaban  las necesida4e::;:.,
de  la  guerra,  el  sinriumero  de embarcaciones  que  apresq
de  las  que  prestaban  auxilios  al  enemigo,  la  protección
eficaz  que llevaba  it  los  puntos  en  donde  convenia  qu
operasen  en connivencia  las  fuerzas  de mar  y  tierra,  los
varios  ataques  al  enemigo,  que  intentaba  apoderarse  
la  plaza  de Pefuiscola, en  uno de los  cuales  le  incenJ,ió  l
Lasa  cuartel  general,  la  intimaciÓn  que  hizo  it  los herp14
nos  del Pretcndiente,  D  Alfonso  y  dofia  Blanca  de B9z
bón  y  General  carlista  Lizárraga,  para  que  en  térm49
de  horas,  bajo  amenaza  de  bombardeo,  desalojaral.
plaza  de Benicarló,  como. así  lo efectuaion  la destrueçóu,;
de  cuantos  convoyes  se propuso  el  nexpigp onduci.  pr
las  playas,  y,  por  último,  su  desre.ay..a,co,  haçie.
llegar  it  la  plaza  de  Amposta,  s;tiada  por  los  carlisa,

•  comunicaciones.  del  General  en  jeÇe..e.nuestro  Ejérçit
it  quien  entregó  también  las  respectivas  cpntstaion,
Prestando  estos  servicios  realizó  el salvamento  del vap
mercante  Don Juan

Ocupadas  en  totalidad  por  los  carlistas  ambas  m4rgeç
nes  del Ebro,  se  le  mandó  reconocer  y  piorar  el  
rior  de aquél,  levantar  su  plano  y  preparar  a,  entradade
una  flotilla  que  habia  de posesionarse  çl  l  y  desalojar  al
enemigo  Grandes  é  insuperables  dificultades  ofrecía  es
operación;  siri..ernbargo,  el  cardcter  hero.icQ de  Aragq.
no  encontraba  obstáculos  de  ningupa  clas,      ds
de  servir  it la  Patria  Recibidas  mstruccion  es  en
na  y Tarragona,  donde  se  le incorporarpu  la  laricha  Tz
toria  y  el  vaporcito  Progreso,  fletado  partcularuep1t
para  correo  entre  Tortosa  y  Amposta,  fondenl.g9ly

-  del  Ebro.. .Çon la  perfecta  habilidad  con  que  l  ms  famp.

o  pr
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so  jugador’  de  ajedrez  pueda  c&ocar  sus  peonesÇ 1y  el
tierrilIero  més  célebi e distribuir  las  fuerzas  á  su  mando,

.  aí,  y si&elemen tos,  empézó nuestro  marino  la arriesgada
 ‘enósa  campaña.  Manta  la  lancha  Vitoria,  y  coü  éila  y

FPogreso  emprende  la  subidt  del  río,  molestadó  ‘por
a’is’p.ros  de fui1  del enenigo,  qúe ocupaba  la  drillassós
ti’en&con’l  nutrido  íueb’  enel  pasd  foitificado’. d   ina

fio  le obliga  .  reirarsy  continuar  hasta  Amposta,  y
:  -iiados  los datos  ffcsarios  para  el  plano;  reesa   lbs

lfáqíies  sin  otra  novedad  que  lgunos  balazos  -en  las
-  -  barciones  ‘  “             -

flabier1do  propuesto  al  General  en  Jefe  de pperacicines
-    qIe  ocupara  .  Vinroz;  por  las  ventajasque  ‘ofrecía su

josión,  estimó  acertadísimo  el  pensamiento;  y  concer
•       l,is  instrucciones  para  proceder  en  c6mbinación,.

tlió  de Valencia  con fuerzasde  transporte,  armamento
4fverés  y  rñuniciones,  y rumbo  á  Vinar’oz  llegó  al  puérto

-   el  momento  preciso  en  que  el  Ejército  ocupaba  la  p&
bación;  -desembarcó  -las  tropas  ymterial  y  como se

-  ‘frec’ér  de momeito  una  importante  comisión de  la  que
‘dependía  el  éiro  de  una  operacióñ  militar,.  ordénó,”no

-       &lstnte  elteñ-iporal  deshecho  qúe reinaba,  que saliera  el
-   ístic  Isabeli/a,  ‘que  i  désempefló,  no’sin  perderla

•  -  mayor  parte  de su  velamen,  si bien,  por  otra  paxt;  tuvo
í’tdrtunade  salvar  átin  ique  francés,  ‘embarrancado

,n  la  punta  del Galacho  -  -           -

“Resuelto  dar  mayor  impulso  y  desarrolló  de  lás  opera
-       iohes  de  la guerra,  se  le nombró  Cpmándante  del  Apos

•      1adero de  los  Alfaques  y  Jefé  de  las- fuerzas-sutiles  -del       -

Ébro,  entregndosele;  ademde  lós  buques  reséfiadós,
•  i5sfáluchos  números  1 y 2 y  el Delfín,  con  ellós  atendió

adesembarco  de tropas  para  el cobro  de  la  coiitribución
n  San  Carlos  de laRápka,  transporte  de  armas,  ‘muni
clones  y prisioneros  de guerra,  combatiendo  y rechazan

-  -   ‘‘oaFenernigo  en sus  ataquesá  Viiiaioz--  ‘,  -.  -  -       - -

lrkorporacios  á  las fuerzas  ‘los: cañoneros  ‘Somorrostro     ‘
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y  Ebro,  y  lanchas  de  vapor  Tortosa. y  i1mpota,•se.irrt
pone  personalmente  la dificilísima tarea  de  ir emplazanclp.  .  •

estos  buques  en  los  puntos  convenientes  del  río,  opera
cjón  ingrata  que exigía  suma  práctica  y  gran  habilidad
Á ura  penas  y  bajo  la  fuerza  de un  temporal  que  comi
prometió  gravemente  á  los  barcos  pequetios,  teniendo.  -

ademásque  sostener, nutrido  fuego con  ci enemigo,  meti
en  el río  faluchos,  lanchas  y cañoneros,  dejándolos  enus
puestos.  cje combate;  sin desatender  ui  solo momento. este
servicio  de  preferencia,  cuida  cox  esmerada  solicitud  de
las  necesidades, de  los  buques  de’la  ftotilla,  hasta  el extre
mo  de componer  con  los remedios  de  bordo  las  calderas
del  buque  comandane,  casi  inservibles.

Persistenteel  enemigo  en hostilizar.  á  nuestros  peque
ños  barcos,:.que.  con  tanto  valor  corno  abnegación  le
mantenían.   raya,  no cesaba  ej  fuego  un  solo  rnotnento,
especialmente  contra  las  lanchas  de vapor,  cuyas  dotar,
ciones,  aniuadas  con  el ejemplo  de sus, jefes,  se  rnultiplj
caban,  lgrando  así,  y  merced  á  su  entusiasmo,  rechazar
.  aqié1  en todas  partes,  apresarle  iniiniclad  de embarea.-
clones  de  pesca  y  cuantos  convoyes  conducían  por  las
orillas  del’ rip,  proteger  Ips movimientos  .kl  ejéreito.de  -

tierra  y  que  fracasara  el  ataque  durante  la  noche  .  la
plaza  de  Amposta,  viéndose  çl  ,nemigo  burlado  y  mal
treclo  en  u  intentona.

Pero  se  necesitaban  mayores  sacrificios;  la  plaza  de
Cberta  era  objeto  de  la  codicia  carlista,  y  formidables
fuerzas  fccqs  se.drigían  á obtener  su  posesión.  Redu
cidas  las  nuestras  de mar,  seaumentarón  cori las  lanchas
.Bidqsoa  y  Teruel  y  cañoneros  Nervión  y  Toledo,  que
fueron  emplazados  enel  río  corno los  anteriores,  cxigien
d  tambin  is,s circunstancias  conducir  al  Somon-ostro
hasta  ns  arriba  de Tortosa,  operación  .peligrosísima  por.
el’poco:íondo  é  irregularidad  del  canal,  pero  felizmente
realiza.  Iniciado  el  ataque  á  Cherta  .fué  ruda  y  hdbil
mente  combatido,  destruyendo  las esperanzas  del  ejército
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D1  que  fué  obligado  á  retirarse.  Además  de  estas      -

-aciones  militares,  no  cesó  un  solo  día  en  el  que  pu
.amos  llamar  servicio  secundario,  ¿onsistente  en vigi
ia  de las  costas,  transportes  de troPaS  materia1yví-

•  veres  conducción  de prisioneros  a Mahón  y-otros  muchos

•  e  demuestran  el  espíritu  incañsable:deljefe.delás’fuer.
zs  sutiles.  Repetidas  veces seapreció  su  condücta  en co
municaciones  de gracias  que  le. dirigieron  el  Capitán  Ge-

•  4eral  del Departamento,  ¿1 Genei-al en Jefe  del Ejército  de  7
operaciones  y  el  Gobierno-a  que  prestó  sus  servicios,
otrgndole  por  Gue-ra  -laJ cruz  de segunda  clase  del rMé.
rito  militar,  y  por  Marina  el. empleo  de  Coronel  de  Infan
tena  deManina  con  sueldo:ysinantigUedad..  .  .  .

Disue!to-.e1.ejércitQcár-lista  que operaba  en-esta  región,
1o fué.también.-la. escuadrilla  delEbro,.-pasando-sucesiva
rpente  su. .J efe:- de»esación  ;-á las  Islas  Cnariasç  de  Co
mandante  de  la’División  de  guardacostas  de’Cádiz,  y  a
lú  órdenes  del  General  en  Jefe 4e1  Ejército  del Norte  en
la  costa  Cant.hrica,  donde  realizó  frecuentes  cruceros  -y
transportes.  de-deportados  á  Cádiz.  En  este  punto,  en
19 de Junio  de :1877, entregó  el-mando  del  Vulcano  en’tan

•   brillante  estado  -de- inttucciÓn,  :.que mereció  la-  gracias-  -

de  Real  orden.  ..-L-.   ‘.:  -  :  ....    -

En  Abril  de  1878  fuénombrado  ComandatdeMarjna

de  Sagua  la  Grande,  y  ascendido  á:Capitán  de  -navfoen

5  de  julio  siuientese--1e-conrió  el  cargo-de  —-Mayor  Ge-

•  neral  del.  Apostadero  :de..la  -Haban-a;  permaneciendo  em

barcado  con  dicho  --carácter  en--la  fragatas  Almansa,

Lealtad  y-  vapores  Blasco  de  Garay  -y  San  -.&ancisco  de

Borja.hasta  Febrerode  19O;que-se-:aignó  el  mandó  d  -

la  di’.-isión  naval-  del-.  Sur  de-  Filipinas,:  que  comprendía

las  estaciones  de  lá-ISabela,-  -Joló,  Poliok  y  Davao  cubier

tas  por  tres  goletas,  siéteafionerosy  éiiCo  -falúas..  -;  -

.Todadescripçión  resultáría  pálida  ante  -la-realidad  de

los  eminentes.y  brillantísimos-serviciós  del  ilustre  Jefe  en

esta  época  de  su  mando.-  Ellos  harían  la  reputación  sólida
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del  más  distinguido  Almirante,  pues  fueron  tantos  
ejemplos  que  dió  de  actividad,  celo  y  tacto,  y  mantu.vp.j.
con  tanta  sábicluría  la  política  firme,  enérgica  y  de ,cor   :
ciliación  que  éxige  el .trato  con  aquellos  naturales,  qu
sólo  él pudiera  haber  obtenido  tantas  ventajas  en el ordefl,;
moral  y material,  sin  otros  elementos  que  su carácter  y•
los  pocos  barcos,  caducos  é  inservibles  de  que  disponía,.,

-        Es cierto  que  rindiéronle  justicia  y  admiración  los  Capi,  ‘  -

tanes  Generales  del  Ejército  y  Armada  que  ostentañla’.
supremas  jerarquías  en dicho  país;  pero  causa  amargura.
que.  tales  hechos  y  virtudes  patrióticas  queden  general:.

•         mente olvidadas,  sustrayendo  del  conocimiento  público..
nobles  ejemplos  que  imitar.  El  entusiasmo  y  amor  nacjq.-’
nal  de Aragón  en este  período  de  su  carrera  deben  

•         ficarse de sublimes.
No  se permite  el más  leve  descanso  y  siempre  en distinto  buque,  con  lo que  logra  que  todos  están  en  perfecj

tas  condiciones  de  instrucción  y policía,  y  ha11anqpop.-
ta  y mejor  solución  á  cuantos  problemas  difícile  y,  de.
momento  tiene  qtie  resolver  un  Jefe  activo  é  inteligente-,.
recorre,  en  unión  del  Gobernador  político militar,  las  es-..
taciones  y  puertos  de Zamboanga,  la  Isabela  y  Maipun,  -

donde  son  recibidos  con  expresivas  muestras  de amistad  -

por  el  Sultán  de  Joló;  reconoce  el  archipiélago  de  este’ -

nombre,  el  de Tawi-Tavi,  las  radas  de Tabawan  y Ubián,
y  dando  instrucciones  á  sus  buques•referentes  al  servicio
que  les había  llevado  allí, que  era  el de adelantar  los trapa
jos  de las estaciones,  atraerse  la  amistad  de ps  naturals
y  hacer  respetar  el  pabellónde  la  Patria,  preparançlo

--        su prestigio  y  dominio  en  aquel  rico  y especial  territprQ,
se  dirige  á  Pollok  y entra  en el  río grande  de. Mindanao,
llegando  á  Cotta-bato;  recorre  los  biazos  del Delta,  visi.
ta  los  destacamentos  allí  situados  y  los  pueblos de Libux  -,

gan,  Tumbao,  Tawián,  Tamontaca;  conferencia  COfl.e1,
Sultán  de  Mindanao,  que  le  presta  homenaje,  y  vuelve  ,

Poliok.  —  -
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En  ñueva  expedición  visita  al  Sultán  de  Joló,  en. cuyo
 una  manifestación  naval,  á  que  el  Sultán  co.

ió  con  inusitada  deferencia,  suba  hasta  Boayán  -

y  ra  en  el estero  6 río  Bacat,  en cuyo  fondo  seis millas
adentro,  vivía  el datto  Uto,  quien  le acogió  en su morada
e  i  grandes  agasajos.’A  la  salida  del  estero,  después  de
y  Lrar dos veces,. comunica  con  los  destacamentos,  visita
¿  iloc yfondea  en Zamboanga,  donde  le  esperba  el
C  landante  General  :delapostadero  y Plana  Mayor para

-ar  los buques  yfuertes  de la  estación,  dando  motivo
cio  á solemnísimas  recepcones.y  honóres  tribu-

talos  por  los Sultanes  de  Joló  y Mindanao  á  la  autoridad
superior  del  apostadero,  altamente  satisfecha  de  haber
visto  personalmente  tantos  servicios  dignos  de  alabanza
y  reconocer  que  no  era  posible  llevar  más  allá  la  volun-.
tad  r  el  buen  deseø.  :

La  intimidad  de relaciones  con  el  Sultán  de .JoiÓ exci
taron  vivamente  los  odios  y  el  fanatismo  de  los  moros
Iuraiñentados,  qtiienesdespués  de  dos intentos  de  ataque

 lá  plaza  de Joló  lo efectuaron  con  nümerosas  fuerzas  y
ranTímpetu  en la  madrugada  el  10  de  Abril  de  1887, y
lespués  de cinco  horas  de lucha’ constante  quepor  diver

sos  puntos  continuó  parcialmente  todo  el día,  se  rechazó
al  enemigo,  que sufrió  grandes  pérdidas.  Protegieron  la
plaza  confuego  de cañón  la goleta  Santa  Lucía,  caño
nero  C’abamíanes y  .íos  botes  armados  de  las  corbetas
Vencedora   Fílomeni  Con  este  último  buque  y  los  ca

ftonros  Samar  y  calamianes  apoyó  las  operaciones  del
•  Sultán  contra  los rebeldes  hasta  la  completa  reducción  de

•  las  rancherías  sublevadas  que,  prometiendo  obediencia1
prestaron  juramento  dé sumisión.

En  4 de Enero  de  1882 le  comisionó  el  Gobierno general
de  his  Islas  para  elegir  y ocitpar  los  puntos  más  conve

-     nientes  en los archipiélagos  de  Joló  y  Tawi-Tavj,.donde
•  -  pudieran  constitúirse  guarniciones  definitivas  y  estable

cimientos  6 fuértes  de defensa.  Auxiliado  pot  un  Capitán
Todo  XXXV.—DICIBRE,  894.

42
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de  Ingenieros  y  puestas   sus  órdenes  las  fueras  4  tie’
rra  necesarias  para  los trabajos  de fundación  y serviciode
armas,  designó  como primero  el  puerto  de Bpngao,  
cabeza  SO  de Tawi  Tavi,  y reunidas  las fuerzas  y material
convenientes,  previo  envio  il. Bongao  de dos buques  4ç Ji
división  y de conferenciar  personalmente  con, el Su1tn  çlç
Joló,  tomó  á  remolque  al pontón,  &:ta  Lucíq,  fijó  l  si
tuación  definitiva  del mismo en  el puerto  1nterior,  y,  eg
prendidas  las obras  del fuerte,  el dia 29 de Enero  enarboló
la  bandera  nacional  en  seflal.de  posesión;.  El.  mismo  •‘

salió  en el Arayat,  fondeó en la  ensenada  de lós Chongs’
comunicó  y  se  relacionó  con  los  habitantes  del  pueblo
moro  de Lo-Pandang,  y  ordenando,  al  .Panay que  hici
lo  propio  con  los  naturales  de Simonor  y al  Çlamiqes  
explorar  el  canál  de Semanalé,  retiró  la  trQpa   maeria.
innecesarios  y  regresó  á  Joló,  salvando  en la  travesia  
11  naufragos  de una  pcquefia  embarcación  ida  á  pique,  ,

Fué  Siassi el segundo  puerto  designado  praoçupin,•.
y  proponiéndose  estudiar  antes  la  localidad  sediigió  A
ella,  reconoció  al  paso  las islas  de Bubun,  y Ubi4n,  el en,
nal  entre  Latun  y Mantabuan,  y fornicó en, la Silangn, en
tre  Siassi  y Lapac,  haciendo  los reconocimientos  y trabr
JOS  necesarios  para  la  fundación  del  Establecitiento
Ultimado  ya  el de  Bongao,  nombró  Comandante  pqlitiQ
militar  de Tawi-Tavi  en aquel  punto,  le  dió  in,struccones
y  designó  la  guarnición  y fuerzas  navales  que  haian  d
quedar  en  la  estación,  proveyéndola  de víveres  para  tes’.’
meses.                   .. .  ..  .  .  

Una  vez frente  á  Siassi,  aviso  su.Uegada  ..y objetq  d’  .,

ella  al  datto  Gién,  quien  en  unión.  del  datto  .Daculacle
Bandami,  isla  de Lapac,  le  ofrecieron  protestasde,  amis-
tad,  viniendo  ¿  visitarle,  y mientras  que  CQ  la  precap,
ciones  que la  prudencia  exigía  continuaban  las  pbras.j  ‘

fuerte,  se  dedicó á  relacionar  á  los  naturales  cn  el na
ciente  establecimiento,  visitando  al  efecto  los pueblos  de
Lamenusa  y  Sipanduig,  celebrando  conferencias  arnisto
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con  stis dattos  y  los  de otras  rancherias1  después  se
té  á la  Silanga  de Bas-Bas  para  reconocer  si conven
establecer  alli  un  fuerte  intermedio,  recorrió  su
occidental  en  el  fondo  hasta  Mapait  y  litoral  res

IVO,  siendo  visitado  con grandes  muestras  de amistad
Panglinia  de Mapait,  á quien hizo deponer  el temor

que  con  los suyos  abrigaba  desde  la  presentación  de los
lques4
 hTerminado  el  establecimiento  de  Siassi  procedió  en

xua1  forma  que  con el  de Bongao,  y se retirá  á Zamboan
a;4onde’  acababa  dc  declararsela  terrible  epidemia  del
eiei’a.  morbo  asiático  En  tan  dificiles  y aciagas  circutis
auia,  fué  la providencia  de aquellos  pueblos  y  de  las
lropas  ‘de mar  y tierra  Solicito  cual padre  cariñoso,  llevó
 uxilios  y consuelos  alli  donde  fueron  precisos,  y  todos
4oslabios  no tenian  sino  frases  de gratitud  y de bendición
paia  el campeón  de  la  caridad,  durante  los  tres  meses,
hasta  Septiembre  de  1882, que  reiné  el terrible  mal

 Øctubre  siguiente  se  dispuso  que  fuerzas  del Ejéci
eito,aImando  del Brigadiei  Paulin,  n  combinación  con
is  navales,  castigasen  la osadia  de algunos  pueblos  dela
isladeJoló  por  sus  constantes  agresiones  á  nuestra  pla
za’  habiéndole  confiado el  mando  de  los  buques,  orga
izdla,expedición  de  manera  perfectisima,  fondeé  frente
4aplaya  que  da entrada  al valle  de Loap,  asiento  de las
aicherias  que  debrtn  ser  castigadas  en  primer  término,
tntinióle  la  entrega  de  los  rebeldes,  y  no  obteniendo  re
sultado,  se  reconoció  el terreno  y  efectué  el  desembarco
de  fuerzas  en tres  columnas,  que  internándose  sostuvie
ron  fuego  todo  el  dia  con  los rebeldes,  álos  que  causaron
lnitnerosas  pérdidas,  meendiándoles,  además,  las rancie
rias  Con iguales  pérdidas  fué  también  rechazado  el  ene
nigo  que,  emboscado  en  la  playa,  acometió  á  las fuerzas
que  la  custodiaban
.:icontinuó  con botes  arnrados  el  bombardeo  é incendio
de  laa rancherías  de .Tapuca,  Pandang-Pandaug  y’otras;
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y  terminado  el castigo  en estas  aguas  se  dirigió  
donde  previos  los preliminarés  de  ‘intimación ‘y Idesp
del  Interregno  de algunos  dias, en  qtle crudisimo  tempor
obligó  á los  buques  ‘á refugiarse  en  Joló,  recibieron  :j
rebeldes:  duro  y  merecido  castigo,  nosin  lamentb  ..

pérdidas  por  parte  de  los  que,  en  empresa
arriesgada,  y superando  con  exceso  lo que racionalmente
podia  esperai  se,  extremaron  hasta  el  heroismo  su valor

•           y disciplina.  .:,,

Continuando  la comisión  de que  le  apartaron  los  ante
riores  hechos  de gueria,  ocupó  el  puerto  de  Cataán,  de
signando  el mejor  punto  para  emplazamiento  del  fuerte,
que  arboló  el pabellón  nacional  el 17 de Diciembre  de 1882;
entablo  relaciones  con  los  naturales,  á quienes  obsequio,

•  •         recomendándoles que  fueran  á  vender  allí  sus  próductos

propuesta  que  realizaron  el  Panglinia  y Madjarasacb  de
Lopandán,  y  listo  el fuerte  y  rñuelle  designó  las  fitrs.  :.
de  la  estación,  dejándoles  viveres  para  tres  meses

Su  verdadero  desinterés,  levantado  patriQtlsmo  y  no
table  conducta  en los  hechos  detallados,  merecIeron   ‘

el  Gobierno  le ‘otorgase,  muy  en justicia,  la  encoinind  ‘
de  numero  de Isabel  la  Católica,  libre  de gastos,  y la  crti
roja  de tercera  clase  del  Mérito  naval,  habiendo  obteni
do  antes  infinitas  veces  cumplidos  elogios  de  todas  las
autoridades  de  las islas  y de las de los Ministerios  respc
tivos.  .  .  .‘:‘‘.

Relevado  en  su  destino,  regresó  á  España  en• 18: de  .

Agosto  de  1883, y en 24 de Abril  de 1884 se le nombró’ Co-.
mandante  de Marina  y Capitán  del  puerto  de la  Habanti;
durante  cuyo  mando  se distinguió  en la  dirección’déex
tinción  del incendio  de que  fué  presa  el  vapor  mercañte
español  Navarro  el 9 de Noviembre  de  1886, y  en  los de
salvamento  del vapor  americano  San  Marcos  que  varó
en  la  Laja  de la  boca  del puerto.  .

Cumplió  el  tiempo  de apostadero  en 15 de Junio  de 1887,
y,  vuelto  á la Península,  obtuvo  el  destino  de  Vocal  de la
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t>»  pziisÓn  que  previenen  los  puntos  3 °  y  4 °  de  las  dispo
ijjones  transitorias  de las Ordenanzas  de arsenales;  pre

 en  Octubre  de  1888 la  Junta  de  exámenes  para  in—
i  la  Escuela  Naval,  y  ascendido  en  10 de Julio

q48S9  áCapitán  de  riavíode.primera  clasej  pas  áia
 ee,rva,  fijando  su residencia  en Cádiz.,
1.gudo  padecimiento  contraiclo  durante  sus  ultimas

çmpafias  en Cuba  y Filipinas,  al que  no pudieron  aliviar
ni  los recursos  de la  ciencia  ni  los  de  la  naturaleza  çon
sus  prodigiosas  aguas  minerales,,  arrebató  al  carjØ;de
tç,çlosal  sabio y  esforzado  General,que  espiró  enCádj

-,    el 7cle  Julio  último.
Atodelo, de perfecto  caballero  afable  y.  modesto  n  su.

 lignísimç  Jefe y  celente  amigo,.inspiró  siempre
••.S31subordinados  respeto  y cariño  filial, A sus  iguales  y

4siis,sqperiores  admiración  y  estfmulo
•l,edestal  de su glqria  lo forna  cuarenta  y ocho afios

de  inñiacuhdos  servicios  con  veinioho  de  mando  de
..‘quearmado  y 2.924s  de  mar,•enls  qu  tantos  be.

u1ço  recabó  para  su  patria;  la  corona  de sus  victorias
lpreniq  ásus  afanes  la  ostentan  la  graa  cruz  e  San.

•     çxnegildo,  las encprqiendas  de ndmero  de  Carlosjfl
qIsae1  la  Católica,  las  cruces  rojas  de. tercera  y se-

-    •nd,çlas  del  Mérito  militar  y naval  y  las,  medallas  de
1egiérito,  deja  Patria,  de Alfonso. XI  y  de  las  qampa
Aas  de Cuba,  de la  guerra  civil  y  de Joló.
t  Su  recuerdo  vivj4  cQnstante  entre  los  que  tuvieron  la

..fotuna  Øecqnocerle;  la  Ifrina  debe. enorgullecerse  y
•  pnrar  l  mçmoria  de  uno .de sus  hijos  rn  preclaros.

Madrid  10 e  Noviembre  de  1894.
•             El Contraalrante,

•     -            •          VICENTE MONTOJO.

•

•

-
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NOTICIAS  VARIAS

Alemania nuevo torpedero (1) —Se acaba  de  cØistruir  en e  as
tillero  de los señores  Schichan,  en lbing,  tn  nuevo  torpedçrp
de  á 54 m.  y  25 nudos,  que  ha  de  probarse  enpresena  de:
Emperador,  y  si los resultados  son satisfactorios,  se  adoptrá
este  nuevo  tipo en  la  Marina  de  guerra.

Austria  prueba  de  planchas de coraza —Se han  efectuado  en
Witkouitz  experiencias  con  planchas  de  corazas  de  275 mm
de  espesor,  habiéndose  cumplido  todas  las  condiciones  ,est  -

puladas  en  el  contrato  El  cañón  era  de  15 cm  (5  calibres),  el
proyectil  de 51 kg,  pólvora  prismática  de  l6,  kg  y la  velp
dad  inicial  de  603 m  La  plancha  no se  agrietó,  si  bien  el  pço
yectil,  al primer  disparo,  penetró  88 mm,  haciendose  pec
zos,  aquél  tambien  se  partió  al  segundo  çlisparp,  aunpe
penetró  37 mm,  y  ultiinament  al  tercero,  el  proyectil.  e
fragmentos,  hizo un  agujero  de  300 mm  de diámetro  y  158 mn
de  profundidad  1

Inglaterra  aparatos para dejar caer los torpedos (2) —Parece  que
se  facilitarán  á la Armada  45 luegos  de un nuev9  aparatq  paça
dejar  caer  los  torpedos  empleados  en  emba-ccigns  proyisk
tas  de  Whiteheads  de  á  14”. Se  desinar  el. aparato  
marca  11, estando  destinado  .  reemplazar  e  aparato  ro  un
versal  y al  aparato  universal  marca  1, instaladó  en  ernbrç’
clones  de buques  que  llevan  nuevos  torpedos  de  grueso  cl
lre,  y  en  los torpederos  de  primera  clase  surtos  en  puerto
fuera  de  Inglaterra  Un  torpedo  Whitehead,  mediante  dicIo
aparato,  se  puede  llevar  en  cualquiera  embárcaçiói  y. -a  ‘..

z  4rse  desde  ella  sin  la  aplicación  de  fuerza  ó de  otros  me
dios  impulsivos  adoptados  al  dispararse  un  torpedo  con  un

(1)  Le  Yache.                       ,.

(2)  United Service  GaeUe.                      . .  .  .‘
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-  -.  puesto  de  manera  que  el  torpedo  se
 por  medio  de  dos tnazas  adheridas  á  una  barra  ms

n  sentido  diametral  suspendida  de  las  cabezas  de  dos
ntes  de  acero  hechos  firmes,  en  igual  disposición  á  un

.inciona  en  cojinetes  de  metal,  provisto  de  una  pa
n  la cual  pueden  darse  vuelta  á  los  pescantes  hacia

ro  ó hacia  fuera  por  cima  del  costado.  El  aparato,  que
á  una  profundidad  indeterminada,  lleva  un  disparador

sto  para  que  las  tenazas  dejen  libre  al  torpedo  ponien-  ‘•

mecanismo  en movimiento.  Una  embarcación  se  puede
r  con dos torpedos,  listos  para  serlanzados  antesde

_el  buque  á  que  pertenezca,  pudiendol,  con  sólo
Lombres,  disparar  aquéllos  sfiñultánearnene  cundo  fue-’

a:  prueba de plancha de coraza—La  lucha  continúa  entre
-nes  y las  corazas,  habiendose  practicado  nuevas  ex
icias  el  14 de  Octubre  en  Okta,  cerca  de  San  Petersbur

e  tiró  con balas  Oboukoff  de  152 mm  (45 calibres)  contra
ratas  de  52mrn.,  una  de  Brown   otra  de  Vickers,  en
LS condiciones  que  en  Julio  último  r

erbn  dos disparos  contra  cada  plancha  con una  velo
icial  de  600 iñ.’el’rimeo  con’bala  Holtzer  ordinaria

 coi  bala  dél  mismo  sistema,  magnética,  egún
ocedimientos  Makaroff.  Lós  proyectiles  lanzados  atra

rón  las  planchas  agrietándolas  más ó menos,  y çon la bala
‘toff  el’ almohadillado  detrás,  de  aquéllas  quedó’  muy

‘cómo  comhustible’para büques de guerra rusos (1).—Por el
ahtazgó  rusó  é  ha:dispuésto,  ‘déspi.idde  in  detenido
lio,adoptar  el petróleo  corn  combustible’ para  buques  de

Los  niívos  cruceros  corazados  Rostisloff  y Rossia,
-  bnstruyen  respectivamente  en  Nicólaieff,y  los Baltié  -

:nworks,  serán  ‘los primeros  buques  de  la  Armada  rusa
“-i  hornos  para  petróleo  Enlós  demás,  buques  no          -

stalarán  aquéllos  de’ una  manera  análoga  ‘para  el  consu
del  ombustible  líquido  hasta  cdmprobarse  del  todo’, su
venieicia  en  los  dos buques  citados.  ,,,:  ,  ‘  ,

‘Untec  .Serr,tee Gazette.

ménester.
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Catalogo descriptivo de los objetos que contiene el Museo Naval, con’
biografias abreviadas de muchos Jefe8 y Oficiales de la Armada Ma
drid,  imprenta  de  Infanteria  de  Marina,  1894 Un  tomo en4  O

de  270 páginas,  que  se  vende  a  peseta  en  la  porteria  çle
•        Museo.  .   .

Desde  el  año  1843, en  que  lué  creado  el  Museo  Naval,  hasta
el  presente,  puede  decirse  que  tan  util  institución  no pasó  dl
periodo  elemental,  los  objetos  Mienos,  algunos  de  ellos  iio
tabilisimos,  los  medianos  y los  malos  que  contiene,  iban  poco
á  poco acumulándose  en  sus  salas  y armarios,  utilizándose  el

sitio  disponible  con mejor  intención  que  con  resultadosesté
•       ticos y prácticos.  .  .••

En  15 de Abril  del  año  pasado  se  dictó,  por  fin,  una.  Reál.  .  

•       orden  autorizando  la  reorganización  general  de  todás  ias  
instalaciones  y mejorantio  muchas  de  éstas  con su colocación
en  vitrinas,  panoplias  y otras  agrupáciones  adecuadas,  
orden  que  tuvo  la  fortuna,  para  su  mas  acertada  interpreta

•       ción y más  exacto  cumplimiento;  de  caer  en  manos  de .peráo-  •

na  tan  idónea  como  el Sr.D.  Juan  Puig,  Director  á  la  sazón

del  Museo  Naval;  y  éste,  en  menos  de  un  año,  ha  suf-idQ

transformacidn  tan  radicaly  conveniente  en  su  aspecto  ai’tí-
tico  y en  su  repártimiento  técnico,  que  así  las  personas  cern

petentes  como  aquellas  otras  que  sólo juzgan  por  la  apaien-:
cia  extrna  de  las  cosas,  han  de  reconocer  y  apreciar  en  lo  .

mucho  que vale  el  talento,  la  actividad  y el  buen gusto  d.que
ha  dado  gallardas  muestras  el Sr.  Puig  y  Marcel  en  su pasó  :   .

•      por la  Dirección  del  Museo  Naval.  -  •  :

___.  •
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Aprovechando  con singular  acierto  el  local  disponible,  ni

muy  sobrado  ni muy  á propósito,  se  ha  sacado  de  él un  paru
traordinario  y allí  queda  escrita  la  historia  objetiva  de

la  Marina  militar  espafiola  en  forma  tal,  tan  expresiva  y  tan

netódica,  que  asi  sirve  para  satisfacer  de  manera  grata  la

wi’osidad  de  todos  como  para  completar  los  conodmientos
-  s’ ya  entendidbs,  sqministrando  artístic6sbalagos  á  la

Lde  los primeros  y.facilitando.  nteresantes1  datos  .  la  in

de  los  segundos.  Estó,  ‘sin  contar  cón  la  obra  pa-
que  constituye  siempre  todo  lo que  tiendeá  fomentar

4ra  general  en  ualquier  ramo  que  sea  y  á  rodear  de

iispetuosos  homenajeé  láxemoria  de las  glorias  pátrias  y  de
hombres  que’supieron.  conquistarlas  con  sus  méritos,  ó      ....

«u-  á  ellas  con sus  sacrificios.                     1

.todo  l  realizado  da  cabal  idea  el  Catálogo,  que  acaba

eicul  es,  además,,  un  tomo  de  instructiva  lec
a,  ies  no se  limita  á .enurierar.de  una  manera  esc’ueta las
rrnas  introdcIdas  y  os  objetos  exuestos  en  el  Museo,

)que  contiene  notables  biografías  y  descripcioies  intere

tísinas  de  hombres  y cosas  célebres  en  la  Marina;  es  un
 leerán  con gusto  y  con  provecho  cuantos  marinos

ionados  á  Marina  tengan  ocasión  de poseerlo.
erecidísiinos  son,  pues,  los  plácemes  numerosos  que  re

‘be  el ilustrado  Teniente  de navío  de primera  clase  Sr.  Puig

rla  labor  personal  realizada  enla  reforma  del  Museo  y  en
 la  redacción  de  este  Catálogo;  á  ellos  unimos  los  nqestros,

..‘  .tai  modestos  como  sinceros,  haciéndolos  extensivos  al digno
‘‘  eral  que,  hallándose  al.frnte  de la  Marina,  ha  sabido  dar

:se0’  el lugar’que  de  derecho  le  correspondía  y re
“maba  como  foco  de  gloriosas  tradiciones,  como.  monu

1  niento  patriótico  y como  centro  de  cultura  general  y  de  ense
fianzas  técnicas.  .

FEDERICO  MONTALDO.
-.  ‘  ‘:  .          . ,..,  .  .

Nuevo programa y ampliacion de «El Maquinista navaiD, por JUAN  A
MOLINAS   SOLER, Ingeniero  industrial  Primera  dición
Barcelona,  tipolitografia  de  Ramón  Riera,  calles  Ancha,  15,



634             REVISTA GENREAL DEM

yBilbap,  207  1894 Un voiun0  tomo  en4  O, ilustrado  con
492 figuras  intercaladas  en  el  texto  y  que  cuesta  25 pesetas  

Esta  notable  obra  Constituye  el  complemento  de  la  publica       r
da  por  el  mismo  autor  COn el  título  de El  Maquinista  naval    ‘

prenuada  COfl medalla  de  plata  en la  Exposición  Universal  de

Barcelona  Contiene  el  tomo  las  matejas  siguientes

-       Libro 1.°, Aritmtjca  Libro  2.°, Geometría  con 186 figuras..  -

Libro  3.01  Curvas,  descripdva  y  dibjjo,  con  7O  figuras.  Li-:.  .

bro  4 0  Principios  fisicomecánicos  Libro  5 0  Unidades  elc
tricas,  pilas  y alumbrado  por  incandescencia,  Con tres  guras   »
Libro  6 O  Examen  de  máquin   para  segundos  maquinistas,

Con  54 figuras.  Libro  7.0,  Presión  de  los  fluidos,  dilatación  Y:     --

levantaento  de planos,  con una  figur.  Libro  8.°, Carbone,  .

regulación  de  máquinas,  Indicador  y  corrección  de  averías,
etcetera,  Con 29  figuras  Colección  muy  completa  de  Reales
órdenes  Suplemento  al programa,  con 47 figuras,  y un iland
boo/  de 192 páginas  conteniendo  problemas  varios

En  estos  diferentes  puntos  está  contenido  y  perfectamente
estudiado  y Contestado  el  moderno  prógrama,  desarrollado
con  todos  los  conocjipjeflto3  que  exige  el  Gobierno  para  ad-1
quirir  el nombramiento  de maquinista  para  buques  del Comer
cio  Constituye  el  complemento,  como  ya  se  ha  dicho,  de la
obra  titulada  El  Maquznjs  naval,  que tan  merecido  y  gran

de  &lto  obtuvo  al  tiempo  de  su  publicación  y  confirma  con
creces  la justa  lama  que  entonces  adquinó  su ilustrado  autor,
Sr  Molinas,  de  correcto  escritor  y  sabio  matemático

La  inserción  que  acabamos  de hacer  del  atinado  indice  ge

nex al  nos  exime  de nuevas  recomendaciones  es  seguro  que

el  libro  hallará,  entre  los  aspirantes  al  titulo  de  maquinista

mercante,  la  misma  favoi able  acogida  que  ha  logrado  entre
los  hombi es  de  ciencia  que  lo  han  leido  y  prenijado  Ese  es
nucstro  deseo  y  así  lo  hacemos  publico,  á  la  vez  que  damos
gracias  muy  cumplidas  al  Sr  Molinas  y  Soler  por  el ejemplar
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1
icurso leido en la apertura del curo de 1894 95 de la Academia de la  —
luventud católica de ValencIa, por el Académico SR  D  EMILIO
DE  FAGOAGA AVELL4N

1  1

¿Qué  es1 y á  qué  conduce  la  ciencia  divorciada  de  la  reh
glón?  Este  es  el motivo  que  ha  servido  al  Sr  Fagoaga  para
hacer  una  brillante  disertación,  en  la que  condena  las  ense

Mnzas  laicas  y  encomia  la  instrucción  que,  basándose  eh  la
rligión  cristiana,  opoae  al  mal la  doctrina  católica  en toda  su
pureza  como  unico  antidoto  capaz  de  sanar  el  alma  del  hom
bre,  el  corazón  de  los  pueblos  salvando  la  humamdad  de  la

  ruina  que  tan  de  cerca  la  amenaza
 ‘.:E1trabajo  del  Sr.  Fagoaga•dmuestra  gran  erudición  y

profundas  convicciones  —N  F  C
     -

PERIÓDICOS
4  -.

La Marine Françaiset                    1

partr  del pasado  mes. de.Noviembre;  la  revista  titulada

:  Lq Marij-ze de  Francese  publicará  en  una  forma  compieta-  ‘1

neute  nueva  Usará  su  titulo  primitivo,  á  saber,  La  Marine
 Friçazse  y  estará  ilustrada  con numerosas  láminas  Además
detratar  como  antes  con extension  de  la  Marina  francesa,  se
Qcupará  de  las  de  otras  naciones  Parte  de  la  Revista  estará

destinada  á  la  Marina  mercante  y  otra  á  los  yachts,  bajo  la
dirección  de  M de Wetily,  tratándose  asimismo  de  cuestiones
CQQnalÇ5  y  geográficas  La  publicación  estará  editada  por

 Marcel  Dubis,  Profesor  de  la  Sorbonne.-.
1

ADVERTENCIA
Por  omisión  involuntaria  no  se  expuso  en  el cuaderno  5 °de

esta  publicación  háberse  tomado  de  la Revistade’Navegación

y  Comercio  el  artículo  inserto  en  el  mismo  çon  el  título
Uni6n  ciencia  y  prudencia.                        -
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ducido  ‘y con  notas  por  D.  Juan  Labrador,  Capitán  de  Artille
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Rusia,  nota  de  M.  Vemkoff,presentada  por  M.  Faye,     ..

AlBICA  y  las  Canarias,  190.                    •    

ALEMANIA,  191.                   :        ‘ -  ..  ....  

ALTERA  y  longitud  de  las  olas,  79

APARATO  de  señales,  506.                   .  .  -.

APARATOS  para  dejar  caer  los  torpedos  (Inglaterra),  630.  -.

APÉNDICE  al  folleto  titulado  Algunas  consideraciones  sobre  el  en-

lace  geodesico  y  astronornico  de  Argelia  con  Espada,  197

APROVECHAMIENTO  de  la  fuerza  motriz  de  las  olas,  193

ARSENALES  Y  astilleros,  292.                    . :.  

ARSENALES  del  Imperio  chino  (LOS),  54.              : .  -.. .  -.

ARTILLERÍA  (véase  cafiones).  .              .

ASOCIACIÓN  de  los  cuerpos  de  la  Armada,  74,  318,  403  y  500.

AVERÍAS  en  las  mántnas  de  nuestros  buques  de  guerra  (Las),:..

BIBLIOGRAFÍA.—Actes  de  La Socidte’Scientifique  du  Chiti,  fondde  par
un  groupe  de  français.  Troisiéme  année.  Santiago,  imprenta

Cervantes,  Bandera,  78.  Marzo,  1894, 92.

Colección  de  problemas,  teoremas  etc.,  con  aplicación  á  las  ciencias
geográficas  y fisicas,  por  D.  Federico  Gómez  Arias,  820.

462.
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-      Concepto del  mando -y d’ber  de  la obediencia  (cartas  ci Alfonso  1111),

por  D.  José  Mufliz  y  Terrones,  Teniente  Coronel  de  Infante..

-  ría,  con  un  prólogo  del  Excmo.  Sr.  D.  José  Canalejas  y  Mén

dez.  Segunda  ediciÓn.  Madrid,  establecimiento  tipográfico  de
Fortauet,  calle  de  la  Libertad,  núm.  29,  1894.  Dos  tomos  en

folio  de  XXV827  y  748 páginas,  que  se  venden  á  20  pesetas

en  las  principales  librerías;  y  en. casa  del  autor,  travesía  de

San  Mateo,  18  duplicado,  Madrid,  89.
Dicetonario  de bolsillo  de  Medicinc,  Cirugía  y  Farmacia  prácticas,

por  el  Dr.  .Lr’a  y  Cerezo,  Director  de  la  Revista  de  Terapéutica

y  F’armaoia.  Madrjd  Administración  de  la  Revista  de  Clinico.,

Tet  apeuttca  y Farmacta,  costanilla  de  los  kngeies,  núm  8,  2

decha1894,4Q9

Discurso  leído  enka  Academia  de la  Juventud  Católica  de  Valen

cia,  por  l  Académico  Sr.’D.  Emilio  deFagoaga  Avellán,  635,
Estadistica  de escc,  año  1892,  publicada  por  la  Revista  de  Pesca

,naritirna.  Madrid,  imprenta  de  la  Viuda  6  hija  de  Fueuten

bro,  Bordadores,  núm.  10, 1894, 411.

Gezeíen  te  fein  für  das  lalzr,  1895.  Reichs  Marine  Atnt,  Ber

-             lln, 1894, 91.

-    Influencia  e  ¿a  filoso fi  en  la  constitución  de  la  física,  por  el
Dr.  D.  Bartolomé  Feliú  y  Pérez,  Catedrático  de  Ampliación

de  Física  su  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de
Barcelona.  Barcelona,  establecimiento  tipográfico  de  “La

Hormiga  de  Oro,,,  Rambla  de  Santa  Mónica,  núm.  16,  1894.
Un  folletó  en  4•0,  de  24  páginas,  194.

•           Ta Flotie  de  Gicerre, por  M.  E.  Weyl.  París,  E.  Plou,  Nourrit  st

Cié,  1894, 194.
‘            Museo Naval.  Catálogo  oficial,  1894,  632.

•  -          Nuevo pro grama  y  ampliación  del  Maquinista  naval;  comprende

•            el moderno  programa  y  desarrollo  completo  de  los  conocimíe  utos  que  exigeel  Gobierno  para  adquirir  el  nombramiento

-       de maquinista  para  buques  del  comercio,  complemento  de  la
/  -       obrafl premiada  con  medalla  de  plata  en  la  Exposición  uni

versal  de  Barcelona  de  1888,  titulada  El  Maquinista  naval,  por

•           Juan .,  Molina  y  Soler,-  ingeniero  industrial.  Puntos  de
-  -         venta: imprenta  de  Ramón  Riera,  calle  Ancha,  15, Barcelona,

1894,  633.           .

Pt’ot’as  químicas.  Conferencia  dada  en  el  Circulo  militar  de
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Chile  el  25 de  Noviembre  de  l893pór..D..Man’uej  DAlfl

pitán  de  Ejército,  6to.  Santiago  de  Chile,  itaite4iJ

Mejía,  Teatinos,  45,  189!. Un  folleto  en  4.°  de  22  págitas,.isn

Resúmenes  mensuales  de  la  estadislica  del  comercio  exterior  de  E.•
paño,  publicados  por  la  Dirección  general  de  Aduanas.  Agos.:  ::
to  y  ocho  primeros  meses  de  los anos  1892, 1898 y 1894,  412

Segei-i-Iandbuch  der  Ostsee. Reiche  Marine  Amt.,  Beri1n,1894,  91,:

-             liso del  globo celeste  netlct determinazione  speditib  deite  coardis

geografihe  della  nave,  por  si  profesos  e  E  Ippohto  Estr

dalia  Raseyna  ‘‘avale  Palermo,  tipografía  1’  Barraveccua  

figlio  1894 Un  folleto  en  4 °  de  19  páginas,  92

Volvamos  al  hoqar,  despues  del  teirernolo  del  28  de  Al,nl  h

por  José  Ignacio  Lares  Mérida  (Venezuela)  imp  enta  Picau
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DisposicIones relativas al personal de los distintos cuerpos de la
Armada hasta el 27 de Agosto.

26  Julio.  —Ascendiendo  á  sus inmediatos  empleos  al Tenien
te  de  Infantería  de  Marina  D. Luis  Mesías  y Alférez  11  Pedro
Sánchez  del  Río.

29—Promoviendo  á  sus  empleos  inmediatos  al  Capitán  de
fragata  D.  Manuel  Eliza  y  Vergara,  Teniente  de  navío  de
primeraD.  Enrique  Ramos  Azcárraga  y  Teniente  de  navío
D.Bernardo  Navarro.         -

30.Id.  á  Capitán  de  navío  al  de  fragata  D, Eduardo  Rei
so

10.—Destinando  á  la Habana  al Teniente  de  navío  de  prime

ra  D.joaquín  de  la  Vega.
30.—Nombrando  Auxiliar  de  este  Ministerio  al Teniente  de

navío  D.  Juan  Durán.  •

31.—Id.  tercer  Comandante  del  Reina  Regente  al  Teniente
de  navío  de  primera  D.  Carlos  Wailis.

31.—Id.  Comandante  del  Jorge  Juin  al  Capitán  de  fragata
D.  Gabriel  Le  Senne.

31.—Id.  tercer  Comandante  de  la  Asturias  al  Teniente  de
•  navío  de  primera  D. Ramón  Verna.

31.—Id.  Ayudante  de  Marina  de  Sagua  la  Grande  al Tenien

•  te  de  navío  de  primera  D. José  María  Dueñas.
•  ¿  31.—Id.  Comandante  del  cañonero  Concha  al  Teniente  de

navío  de  primera  D. Joaquín  Gómez  Barred
31.—Promoviendo  al  empleo  de  ConJads  de fragata  á los

alumnos  de  Administración  D.  éelado,  D.  Alvaro
Videgain,  D. José  Riaño  y D.  Rafht  Vázquez.
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1.0  Agosto.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  Te.

niente  Coronel  de  Infantería  de  Marina  D.  Serafín  de  la  Pi.
fiera,  Comandante  D. Mariano  Cardona  y al  Capitán  D. Fran..
cisco  Palacios.

1.°—Nombrando  Profesor  de la  Escuela  de  Condestables  al

Alférez  de  navío  D.  Rafael  Mendicuti.
1.°—Destinando  al  Temerario  al  Alférez  de  navío  D.  José

Montero.
1 .°—Id. al  departamento  de  Cádiz  al segundo  Médio  D. Ra

món  de  Robles.
3.—Id.  al  departamento  de Ferrol  á los Contadores  de  navío

D  Emilio  Briones  y D. José  Pérez  y Mejías.
3.—Id.  al  de  Cádiz  al  Alférez  de navío  D.  José  Bernaldode

Quirós.

3.—NOmbrando  al  Contador  de navío  de primera  D. Domin
go  Boado  Comisario  del  hospital  de  Cañacao.

4.— Id. Comandantes  de  los  torpederos  Habana):  Barceló,
Rétamosa  y Oriórtá  los Tenientes  de navío  D  Francisco  Yo.
uf, D. Alberto  Castaño,  D.  Antonio  Romero  y  D.  Juan  Iri.,

barren.
4.—Id.  segundo  Comandante  de  la  Naulilus  alTenientede

navici  de rimeraD.Ange1Suances  :
6.—Id. Comándante  de la Nautilus  al Capitán  de  fragata  çlQn

Julio  del  Río.
6.—Id.  Auxiliar  del  Centro  Consultivo  al  Teniente  de navfQ

de  primera  D. Leopoldo  Hacar.  
7.—Destinando  al  apostadero  de  la  Habana  al  Capitán  de

infantería  de  Marina  D. José  Sevillano.
8.—Id.  Al  Vulcano  al  Alférez  de  navío  D.  Fráricisco  La

fora.
9.—Nombrando  Secretario  de  causas  del  apostadero  de  la

Habanaal  Capitán  de  Infantería  de  Marina  D.  Rafael  Cama
yana.      ‘

10.—Id.  JeferdeiNegociadode  obras  de  la  Comisaría  del  ar
sénál  de  Ferrol  ál  Contador  de  navío  de primera  D. Cayetano
Mayo.      S      



1g9toombrazdojefp  dlNçgqiçlo  de  9bras  de  la

:Comisaría  d  arsenal  de  l   de;navío
ppmera  D,  Servando  Lluli

 Çomandarte  dela  Vitoria  alÇapitán  de  fragata  don
Jpaquín  Rodríguez  de Ribera
•1—Id.  Comandantesde  los  torpederos  4rietç  y,Rciyo  los

Tenientes  de  flavio  D  Baldomero  Sánchez  de  León  y  don
s.4oNayarrete.

‘43.—Id.  segundo  Comandante  de  Marina,de.  iicnte  al  Te
niente  denavfo  D. Enrique  Enrile.  

i3—Id.  Ayudante  del  distrito  de  Cangas  al  P1to  P  Pedro

Ferrándiz;
13  —Destinando  Filipinas  al  Contadçr  defragaa  P Fede

rico  Capdeiia.                              ;
 la  Tiabana  .  los  Alféreces  de  navío  D.  Salva

dór:  Guardiola,  D.  José  María  Cebreiro  y  1).  lbertQ  M
•  drano.

•   •  .15.—Ascendiendo  al  empleo  de  Teniente  de  navi o al  Alfé.

•   réz  de  navío  D. José  Fernández  Chotal.

•  :  f6;—Disponiendo  embarque  en  el  Temerario  el  Alférez  de
nafoD.  Francisco  Gómez  Imaz.

•    l7.—Promoviendo  al  empleo  inmediato  al  segundo  Médico
•  D. Evaristcs  Ponce  de  León.

17.—Nombrando  segundo  Comandante  del  Alfonso1  XII  al

•  Capitán  de  fragata  D. José  Valverde.

•   17.—Id. íd.  del  Pelayo  al  íd.  Íd. D. José  Rodríguez  Vera.
•  •.  18.—Nombrando  Ayudante  del  distrito  de  Estepona  al  Ofi
cial  graduado  D. Manuel  López.

18—Id.  íd. de  la  Comandancia  de  Algeciras  al  Oficial  gra.
•  duadoD.  Adolfo  Escandón.

20.—Destinando  al  departamento  de  Cartagena  al  Capitán
de.  fragata  D.  Francisco  Jiménez  Villavicencio.

23.—Id. al  apostadero  de  la  Habana  al  segundo  Médico  don
Pedro  Arnau  y al  primero  D. Luis  Ferrer.

23.—Nombrando  segundo  Comandante  de  Marina  de  Cádiz

•  al  Teniente  de  navío  de  primera  D. José  Ibarra..
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23   Comandante  de  Marina  de Málaga
al  Capitán  de  navío  D.  Francisco  de  Pauja  Liaflo.

23.—Promoviendo  al  empleo  de  Médico  mayor  á  los  prime
ros  D.  Manuel  Ambrós,  D.  Eugenio  Rabanillo,  D.  Joaquin
Loreux,  D.  Luciano  Rafais,  D.  Filemón  Deza,  D. José  Lie
vert,  D. Manuel  Framblet,  D.  Gabriel  Rebellac,  D.  Federico
Bassa,  1). Joaquín  Olivares  y  D. José  Camacho.

24.  Destinando  á  la  corbeta  Nczutjlus  á  los  Alféreces  de
navío  1). Francisco  Arderius,  D.  Pedro  Pasquín,  D.  Arsenio
Roji,  D.  Victor  Servet   D.  Venancio  Nardiz.

24.—Id. á Filipinas  al  Alférez  de  navío  D.  Félix  María  An
telo.

25.--Nombrando  Profesores  de  la Escuela  Naval  á  los Te.
rientes  de  navío  D.  Manuel  Flores  y  D. Joaquín  Fontán.

27.— Destinando  á la Habana  á los Tenientes  de flavio  D  Ra

fael  Gómez  y  D.  Vicente  de  Olmo.



APENDICE
•‘             

Disposiciones referentes al personal de los dsstlfltos cuerpos de la

      hata el 26 de Novlombe.’

t             fi

23  Octubre —Nombrando Subgobernador  político  militar
de  Rio de Oro al Temente de Infanterí a de  Marina D  Angel
Villalobos

•  24.—Ascendiendo á  su inmediato  empleo  al  Alférez  de In
fautería  de Marina D  José  Raposo

25 —Içl ak empleo inmediato á los primeros  Médico  D  En
t’fi  1rique Calvo y D  José  Martí

26 —Id al empleo inmediato a  primer  Médico D  Agustín
.Navarro.               ••. .•.

26  —Destinando á Filipinas al Alférez de navío  D  José  MI
rand

26 —Nombrando segundo  Comandante  del  Sánchez  Bar

cáiztegui  al Teniente  de navío D. Federico  López.
29.—Id. Ayudante del distrito  dé Vivéro  al  Piloto D. Anto

 López de Haro  y del de Isí  de Pinos  al  Oficial gráduado
D.  Juan  Hermida.               . -

29  —Ascendiendo á sus  inmediatos  empleos al Astrónomo
,de  tercera  D. Servando Pérez  y aÁudante  Astrónomo don
ÇIs’ Amaro  Castañeda.

.30.—Destinando á la Intendencia  general  del  Ministerio al
Contador  de navío D. Francisco  Cabrerizo.

31 —Ascendiendo á sus inmediatos empleos A los Ingenieros
primeros  D  Cándido Garcia y D  Secundino Armesto

1  2 Noviembre —Destinando al  Vulcano  al  Alférez  de navío
1>, José  María López
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2  Noviembre.—Destinando  4 la  Habana  al  Teniente  4e  na
vío  D  Federico  Monreal  y  Alférez  de  uavf o D  Enrique  Guz
mán.

2.—Ñombrando  Ayudante  de  la Comandanci  de  Marina  de
Barcelona  al  Teniente  de  navio  D  ‘rancisco  Llanos

2—Id  segundo  Comandante  de  la  Comandancia  de  Marina

de  Cartagena  al  Teniente  de navío  D.  Martín  Costa.
2.—Id.  Comandante  de Marina  de  Bilbao  al  Capitán  de  na

vio.  D.  José  Ramos  Izquierdo.
5.—Destinando  á  Filipinas  al  Teniente  de  navío  D.  Juan  L.

de  María  y  García.
5.—Id.  4 Cádiz  al  Alférez  de  navío  D. José  María  Butier.
6.—Id.  á  la  Habana  al  Teniente  de  navío  de  primera  D.  En

rique  Enrile           . .

7  —Id  á  Cartagena  al  Contador  de  navío  1)  Mariano  de

Murcia.  .

•  .    7.—Nombrando  segundo  Comandante  de  Marina  de  ALican

te  al  Teniente  de  navío  de primera  D. Antonio  Tacón.                   :.
7.—Promoviendo  al  empleo  de  Teniente  de  nvo  al Alférez

D.  José  Antonio  de  Barreda.
9.—Destinandoá  Filipinas  al  Contador  de  na.yí.o D.  José     :.

•     Pato.  •.  .  .

12.—Nombrando  Auxiliar  de  este  Ministerio  al  Tenient  de

navío  de  primera  D.1 Miguel  Basabrú.  .

13.— -Destinando  á  Cartagena  al  Teniente  de  navíp  de  pri

mera  D.  Carlos  Wailis.  .  •  ..  .

14.—Nombrando  Secretario  de  la  Intendencia  del  de

partamento  de  Cadiz  al  Comisario  de  Marina  D.  Isidoro
Bocio.  .

14—Id.  Jefe  del  Negociado  de  teneduría  de  libros  n  la  la-

tendencia  del  departamento  de  Cartagena  al  Comisario  de      •

Marina  D. Luis  Conesa.
13.—Id. Comandante  del  Reina  Regente  al  Capitán  de  aa-.   •

vio  D. Francisco  Sanz  de  Andino.  .  •--    

-  15.—Ascendiendo  al  empleo  de  Teniente  Coronel  de  Infan   .

tena  de  Marina  al  Comandante  D. José  Goyeneche.        •  ••
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1        16 Noviembre.—DestinandO al Gabinete particular  del  Se
-:    flor Iinistro  al primer  Médico D.Federicó  Montaldo.
 .      l6.—ld. al Depósito Hidrográfico al segundo  Médico D. Ne

mesio  Fernández  Cuesta.
16.—Id. á la  Hábana á  los  Alféreces  de  navío  D.  Ricardo

García,  D  Ab lardo  Soto y  D. Antonio Trullenque.

16.—Id. al departamento  de Cartagena  al  segundo. Médico
1).  Ramón de Robles.

17.—Promoviendo  al  empleo  de  Contador  de  fragata  al
•       alumno D. Estanislao Suárez  y destinándole al  departamento

de  Ferrol.

17.—Xombrando Secretario  de Justicia  del departamento  de
•       Ferrol al Teniente  auditor  de tercera  D  Angel  Hermosilla,

del  de Cartagena  ald  igual  clase D. José  Vidal y  del de Cá
‘diz al  del mismo empleo D. Enrique  Sáeni de Pinillos.

19.—Id. Ayudante de la Comandancia de  Almería  al Piloto
1).  Rafael Moreil.

lu.  —Id. Secretario  de Justicia  de la  jurisdicción  de Marina  -

en  la  corte  al Téniente  auditoi’  deercéra  clise  D.  Francisco
Ramírez.

•         19.—Destinando á Filipinas al primer Médico D. Liis  Vidal
y  á los segundos  D. Luis  López  Seoane  y. D. Venacio  Al
mazán.

21.—Nombrando Comandante  de  Marina  de  Algeciras  al
Capitán  de navío  D. Rafael Micón.

24.—Id. Comandante del cafionero Pilar  al Tenite•  •de na
 de primera  D. Eduardo  Núflez deHaro.

2t.—Id. Ayudañte  de I,as  Palmas  al  Alférez  de  navío don
Carlos  Peredo.

26,—Id. íd. del distrito  de Viveró al Oficial graduado  Li’. Ni
olás  García  Rivero.  •

26.—Destinando á Filipinas á los Tenientes  de navío  D. Ig
nacio  Pintado, D.  José Osset, D. José  Quintas, D’ ‘Julio  Gar
cía  Vilar,.D.  José  García  de Quesada  y D. Josélbarra.



POLO  SUR

¿Por  qué  hay  más  agua  en  el  hemisferio  Sur  que  en el
Norte?  ¿Por qué  los hielos  australes  alcanzan  menor  lati
tud  geográfica  que  los  boreales?  Difícil  es  contestar  á
estas  preguntas  como  ¿  muchas  otras  que  en  el  campo
geológico  se  presentan;  dificultad  que  no  ha  sido  obs
táculo  para  que  haya  faltado  quien  de explicarlo  tratase,
aunque  convencer  no  consiguiese.

Explic  aciones  más  ó menos  ingeniosas  se  han  emitido,
y  algunas  de ellas  tan  ingeniosamente  expuestas,  que  ce
rebros  madurados  con  la  savia  de la  quinta  esencia  de  la
ciencia,  han  trabajado  en grado  máximo  para  rebatirlas)
no  consiguiéndolo  del  todo,  porque  es  de  lo  más  difícil
rebatir  hasta  borrar  las  huellas  ¿  esos  pensamientos  que
emanan  de hombres  que  yiven  en las alturas  de las espe
culaciones  científicas.

Jevons,  astrónomo  inglés,  abandonó  un  momento  sus
dominios  sidéreos  para  fijarse  en  las  contiendas  de  su
planeta,  donde  estadistas  y economistas  discutían  sobrefl
las  crisis  monetarias,  sin  acertar  á dar  una  explicación
de  sus  causas,  sin  duda  por  no  haberse  fijado ninguno,
como  Jevons,  enun  hecho,  que  era  la  coincidencia  de los
períodos  decenales  en  que  las  crisis  se  presentaban,  con
el  de los  de  máximum  de  mqnchas  solares,  porque,  se
gún  la  teoría  del astrónomo,  la falta  ó  escasez  de nume
rano  era  debido  ¿  las  malas  cosechas  de  granos  comoconsecuencia  de  desfavorables  estaciones  para  la  siem

•bra  y  germinación,  por  el  poco  calor  recibido  de sol á
causa  de sus  manchas.  De  donde  se deduce  que  la  falta
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de  limpieza  en  el  disco  solar  es  origen  de  la  escasez  de
dinero...,  y  á  ser  cierto  esto,  en nuestro  país  debería  pre
sentar  su  disco  com,o la  cara  de  un  hijo  del Congo  que
no  hubiese  usado  .el  celebrado  jabin  de  sus  príncipes.
Conste  que  Jevons  compartía  sus  estudios  astronómicos
y  matemáticos  con  la  ciencia  económica,  y  al  autor  del
libro  La  moneda  y  el  mecanismo  del  cambio,  le eran  tan
familiares  los complicados  problemas  de la  mecánica  ce
leste  como las intrincadas  operaciones  bursátiles  de Lorn•
bard-Street.

Investigar  los  problemas  económicos  remontando  á lo
sidéreo,no  carece  por  completo  de fundamento,  y  quién
sabe  si por  un  procedimiento  que  pudiéramos  llamar  de
alambicación-  de reaciones  llegaremos  algún  día á descu
brir  el astro  ó los  astros  donde  lleven  la  cuenta  corriente
de  aquellos  celtas  que  prestaban  dinero  á  cobrar  en nl
tratierra.

Si  el  matemático  inglés  sentó  una  teoría  que  descubre
más  que  nada  su  ingenio,  el astrónomo  Adhemar  planteó
otra  para  explicar  la  periodicidad  de los  diluvios  por  la
continua  y regular  oscilación  de los  mares  marchando  de

•  un  polo á  otro.  De  más  fundamento  científico  que  la  de
las  crisis  es la  teoría  de Adhemar,  pues  está  basada  en un

1: •       = fenómeno  astronómico  matemáticamente  resuelto,  cual
es  el  de  la  precisión  de  los  equinoccios,  6  sea  el  movi

•   miento  que  el  eje polar  .tiene alrededor  del de  la  eclíptica
y  que  efectúa  en veintiún  mil años en números  redondos.
Este  movimiento  cónico  del primer  eje  alrededor  del se
•gundo  arrastra  también  á la  línea  de las ápsides,  ó sea la
intersección  de los  do  planos  perpendiculares  á  dichos

•    ejes, que  son  el  Ecuador  y la  Eclíptica,  originando  esto

•    una  desigualdad  en las estaciones,  cuya  diferencia  alcan-
za  como máximum  hasta  ocho días  próximamente.

•  Enesta  época  que  corremos,  el  verano  es  más  largo

•  ..  que  el  invierno  en  nuestro  hemisferio,  sucediedo,  corno
•   es  natural,  todo  lo c’ontrario  enel  opuesto,  y  corno ladi-
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ferencia  entre  las dos estaciones  es  variable  con  el  movió
miento  del eje  polar,  disminuirá  el verano  hasta  igualarse
con  el invierno)  para  crecr  éste  después,  en vez  del  pri
me ro.

Es  decir,  que  hay  una  época  en  que  en  el  hemisferio
Norte  es máximtm  de verano,  mientras  que  en el del Sur
lo  es  de  invierno  y viceversa.  Esto  se  repite  cada  veintiún
mil  años,  lo que  quiere  decir  que  cada  diez  mil  quinien
tos  cambia  de un polo á otro  la  máxima  duración  del  in
vierno.

Según  los astrónomos,  el  año  1248 alcanzó  en nuestro
poio  la primavera  y  estío  su  máxima  duración,  excedien
do  en  ocho días  al  invierno,  y  desde  entonces  viene  dis
minuyendo,  y  así  continuará  hasta  el  aPio 11748,  que
nuestros  descendientes  tendrán  ocho  días  menos  dé ve
rano.

Lleva,  como es  consecuente,  el hemisferio  austral  algu
nos  miles  de  años  de  inviernos  largos  y  disfrutando  de
noches  polares  de mayor  duración  que  las  nuestras  (que
no  son  cortas),  y  comó  consecuencia  recibe  menos  calor3
y  el  que  cae  sobre  sus  hielos  tiene  más  tiempo  de ser  ra
diado  á  los  espacios,  resultando  de  todo  esto  que  la  tem
peratura  media  de  dicho  polo  tiene  que  ser  mucho  más
baja  que  la  del nuestro.  Esta  baja  temperatura  ha  produ.
cido  un  aumento  de hielos  que  han  ido  acumulándose  en
esas  regiones  australes  en mucha  mayor  cantidad  que  en
las  boreales,  ocasionando  un  desequilibrio  que  ha  trasla
dado  el  centro  de gravedad  de nuestro  planeta  al  Sur  del
Ecuador.  Los  mares,  por  ley hidrostática,  se habrán  diri
gido  hacia  el  hemisferio  Sur  en cantidad  necesaria  para
restablecer  su  nivel,  produciendo  una  marea  que  ha cu
bierto  casi  todas  las  tierras  australes  de  escasa  eleva
ción.

Bien  se  ve,  fijándose  en  un  mapamundi,  que la  superfi
cie  del globo en  el  hemisferio  Sur  está  casi  toda  ocupada
por  mares,  á  excepción  de  la  América  meridional,  que
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termina  en  el  promontorio  del  cabo  de Hornos,  la  parte
de  Africa,  rematada  en el cabo  de Bena  Esperanza,  y  la
descuartizada  Península,  que,  empezando  en Malaca,  ter
mjna  en las tierras  de Nueva  Zelanda.  ¿Habrá  estado  al
guna  vez unida esta  isla y Australia  con tierras  emergidas
al  Sur  del Cabo? Tradiciones  orientales  hablan  de una At
lántida  del  Sur,  y Haeckel  ha hecho  notar  la semejanza  de
caracteres  etnográficos  que  existen  entre  los  papuas  de
Oceanía  y  los  hotentotes  del  Africa  Austral.  Si  ha  exis
tido  un  continente  al  Sur  del  Indico  y ha  desaparecido,
¿no  puede  esto  haber  sido causa  de  un  gran  movimiento

•    de los  mares  hacia  esas  latitudes?
El  año  11748 serán  los  continentes  boreales  los  que  se

verán  invadidos  por  los mares  del  Sur,  y  la  acumulación
•    de hielos  polares  darán  más  superficie  A  la  zona  helada,

que  se  extenderá  hasta  latitudes  de 550,  y  Europa,  geoló
gicamente,  tomará  el aspecto  del pasado  período  glacial

.que  algunos  geólogos  colocan  en  el  año  9250 antes  de
Cristo,  fecha  que  casualmente  coincide  con  la  del último

máximum  invierno.  Europa  aparecerá  desfigurada  y mu
chas  de  sus  islas  desaparecerán;  Spitzberg  no  enseñará
más  que  el  Hekla,  la  isla  de  Mayeu  su  pico  de  Beeren
berg,  Suecia  y  Noruega  los  Dofrines,  la  Siberia  . ártica
será  un  mar  helado,  el  Canadá  acusará  su  antigua  exis
tencia  en las montañas  Laurántidas,  y el Mediterráneo  en
sanchará  su superficie,  y,  penetrando  por  las  tierras  ba
jas  de Cartago,  llenará  el  Sahara,  que  se  convertirá  en
mar,  sembrado  de  innúmerables  islas;  y  mientras  se  rea

liza  esta  transformación  de  continentes  perecerán  pue.
bbs  con  sus  civilizaciones  si no  tienen  tiempo  de  emi
grar  A llanuras  elevadas.  .

En  cambio  verán  extenderse  para  el  Sur  al  continente
africano,  agrandare  Australia,  uniéndose  con Tasmania

archipiélagos  adyacente,  se descubrirán  las tierras  aus
trabes  de Grahan,  Georgia,  Bothia  y  el coitinente  polar,

tan  buscado  por  el  navegante  Cook...  y  los  historiado.
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res  hablarán  en  sus  cátedras  de pueblos  llegados  al  auge
de  la  civilización,  perdidos  en los  hielos  árticos,  como
hoy  se habla  de los  que  cubren  las  arenas  de la  Arabia  6
del  Egipto,  pues  no  tenemos  noticias  de que  se  haya  per.
dido  ninguno  en  los hielos  del polo  Sur.

Estudiada  detenidamente  la  teoría  de  Adhemar,  puede
objetarse  por  muchas  razones,  siendo  una  de ellas  la
imposibilidad  de un  cambio  en el centro  de  gravedad  del
globo  en cantidad  apreciable,  sin  afectar  en  nada  la  d

rección  del  eje de rotación.
Si  desde  el último  cambio de las aguas,  los mares  se han

dirigido  para  el  polo  antártico,  no  hubiera  habido  CO

rrienteS  hacia  el Norte,  y hacia  este  punto  se han  dirigido
 j        - algunas,  como lo indican  las piedras  erráticas,  y caso  de

verificarse  ese  fenómeno  diluvial  de un  polo  á  otro,  sería

de  una  manera  tan  lenta,  que  centenares  de  años  serian
necesarios  para  apreciar  algunas  pulgadas  en la  emer
sión  ó inmersión  de ‘los  continentes.  No  negamos  la  in

fluencia  de la  mayor  duración  del  invierno  para  aumen
tar  la  cantidad  de  hielos  en  el  hemisferio  Sur,  pero  sí

creemos  que  si vemos  más  tierra  emergida  en el hemiSfe

1 t            rio Norte  que en  el  opuesto,  obedece  a que  las  fuerzas
seismicaS  en  el primer  hemisferio  han  obrado  con  mayor

intenSilad  que  en el segundo.
Era  en lo antiguo  el  mar  del  Sur  región  del  misterio,

              y el  navegante  que  alcanzaba  cabo  GuardafUi  regresaba

al  Eriireo  creyendo  haber  llegado  á  los  confines del  cón
tinente  líbico.  Si hémos  de dar  fe,  con la  reserva  natural
que  impone  el  criterio  histórico,  á las  navegaciones  anti
guas,  los  fenicios  son los  primeros  navegantes  que  pene
tran  en  el  hemisferio  Sur,  en aquella  legendaria  expedi
ción  de jrcunnavegar  el  Africa,  que  patrocinó  Nekos,

II               rey de Egipto.
Desde  ese  viaje  ninguno  mas  cita  la  historia  que no  sea

              de carácter  dudosohasta  que  Bartolomé  Díaz  descu
bre  el cabo  Buena  Esperanza,  Magallanes  el estrecho  me

y



POLO  SUR                         269

 ridional  de  América  y  Tasman  la isla  de su nombre.  De
jando  á  un  lado  todas  las  exploraciones  que  se llevaron  á
cabo  después  y  que  dieron  por  resultado  el  conocimiento
de  los  mares  Indico  y Pacífico,  muchas  se  han  realizado
para  estudiar  y conocer  las regiones  antárticas,  donde  se
pensaba  existiría  el  continente  austral  enclavado  en  el

mismo  polo  Sur.  Si difíciles  de llevar  á  cabo  han  sido las
expediciones  árticas,  más  lo han  sido  las antárticás,  por
o  tener  éstas,  como las primeras,  tan próximas  tierras  ci
vilizaclas  y con  recursos.  El  Cabo y Nueva  Zelanda  eran
los  puntos  de partida  indicados  para  dirigirse  á  las  hela
das  tierras  del  Sur,  y  sólo  cualquier  contratiempo  en la
navegación  ha  obligado  á  internarse  al  S.  algún  buque
que  navegase  por  el  cabo  de  Hornos,  como  le  sucedió  á
Drake,  que bajando  las  costas  occidentales  de América  se
vió  arrastrado  por  grandes  temporales  hasta  latitudes  tan
altas,  que  los  hielos  rodearon  su buque.

En  1769 Cook, mandando  el Endeavour  que  conducía  la
comisión  científica  para  Otahiti  con  objeto  de observar  el
paso  de Venus  por  el  Sol,  se  dirigió  por  el  meridiano  del
cabo  de  Buena Esperanza  para  el  Sur,  alcanzando  55° de
latitud  sin ver  tierra  y  sí muchas  ice-bergs.                -

En  su  segundo  viaje  con  los  buqies  Resolution  y  Ad
venture  parte  de la  bahía  Tablas  para  el  S.,  y  por  entre
hielos  flotantes  llegó  á los 67°, y buscándo  siempre  el  con
tinente  austral  llega  á  Nueva  Zelanda  para  remontar
otra  vez  hasta  los  71°,  pero  siempre  sin  ver  tierra;  pasa
luego  al  cabo  de Hornos  y  de Buena Esperanza,  donde  se

-   prepara  para  continuar  sus  viajes,  volviendo  á  la  Tierra
de  Fuego,  y  al.S.  de  ella  y  á  los  600  descubre  Georgia  y
Sandwich.

Aunque  las  corbetas  españolas  Descubierta  y  Atreví
da,  al  mando  de  Malaspina,  exploraron  las  costas  del
Pacifico  de  América  del  Norte,  en  su  viaje  hicieron  al
    gunos reconocimientos  por  las  tierras  de Fuego  y  Maga
    llanes, y  en  el  estrecho  de  este  ultimo  nombre  exploró



270          REVISTA GENERAL  DE  MARINA

é  hizo notables  trabajos  hidrográficos  la  fragata  S2nta
María  de la  Cabeza, al  mando  del Capitán  de flavio D. An
tonio  Córdoba.

El  ballenero  Weddell  alcanzó  los  74°,15,  encontrando
un  mar  libre  de  hielos después  de haber  franqueado  una
barrera  de innumerables  ¡ce-bergs.  Esto  hizo creer  á  mu
chos  navegantes  que había  más  probabilidades  de  llegar
al  poio  Sur  que  al Norte,  porque  en  éste  los  campos  de
hielos  que le rodean  permanecen  siempre  aprisionados  por
las,  tierras  de Europa,  Asia  y América,  dando  lugará  un
aumento  co1tante  en su  espesor,  mientras  que  en  el Sur
la  falta  de continentes  que  lo  circunden  permite  quese
desplacen  para  los  mares  Indico y Pacífico, no siendo, por
consiguiente,  la barrera  del círculo antártico,  tan difícil  de
franquear.

No  podemos  omitir  á  Biscoe,  que descubrió  la  tierra  de
Enderby  y de  Grahan,  y  Balieny  que  dió  su  nombre  al
grupo  de islas  que  hay  á  los  66°.  El  afio  1840 Dumont
d’Urvllle  trató  de  ver  si  existía  ese  mar  libre  que  Wad
dell  había  observado,  pasa  el  círculo  polar  antártico  por
entre  ice-bergs,  cuyas  alturas  eran  cuatrd  y  cinco  veces
mayor  que la  de la  arboladura  del  buque,  que  constante
mente  se  veía  amenazado  de  ser  aplastado  por  , uno  de
ellos;  no  encontró  el mar  libre,  pero  sí  tierra  á  los  66°,  é.
las  que  llamó Adelia.

El  1841, J. Ross,  cuya  experiencia  en los mares  helados
la  adquirió  en  las  regiones  boreales,  emprendió  ua  ex
pepedición  á  las  australes,  encontrando  las  tierras  Vic
toria  y el volcán  Erebus,  que  entonces  estaba  en  acti
vidad.

Pocas  expediciones  se han  sucedido  posteriormente,  sin
duda,  por  fijarse  más  los navegantes  en el polo Norte.  En
Nueva  Zelanda  se  han  organizado  algunas,  pero  de  ca
rácter  comercial  más  que  científico.  La  pesca  de la  balle.
na,  caza  de focas  y  otros  animales  de  las  regiones  antár-.
ticas  han  motivado  en  Aukland  exploraciones  por  los
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hielos  del Sur  de  Australia,  con  objeto  de  estudiar  esas
regiones  para  la  explotación  de las  pieles.

También  Nordenskiild  proyectó  su  viaje  á  los  mares
..glaciales  del Sur,  y es sensible  que por falta  de dineró  fra.

 aarael  proyecto,  porque  de çealizarlo  seguramente  hu

sido  con  gran  beneficio  para  la  ciencia,  como  los
que  realizó  por  el Norte.  Uno  de los Dficiales que  le acom
pat’ló en  la  expedición  del  Vega  para  descubrir  el paso del

:Ndste,  el  Tenient  Boye,  de la  Marina  de guerra  -ita
iiana,-alcanzó.  de u  Gobiern  el  dirigir  una  expediciónpor  el Sur  del cai.  de Hornos;  y trasladándose  á la Repú

1:  .blica  Argentina  preparó  todo lonecesario  para  el  viaje

en  un buque  de  vela,  con  el  jué. se  dirigió  al  Estrecho  de
Magallanes  y Tierra  de Fuego

No  debe  olvidarse  los  estudios  hechos  en  las  tierras
antárticas  por el  Challenger,  y ultimamente  Mr  John  Mu
rray  de  laSociedad  Geográfica  de Londre)  estudia-un

proyecto  de exploración  más  al Sur de las latitudes  alcan’
zadas  por el  C/wllcnger  é  invita  al  Gobierno  británicopara  que:contribuya  á  los  gastos  necesarios.

Medidas  las alturas  del Himalaya,  fas profudidades  del
Océano,  cruzado- -los continentes  -asiático  y  africanos;
quedan  dos- lagunas. que  explorar  en  el terreno  geográfi.
o,  los  puntos  Norte  y  Sur,  adonde  concurrentodoslés
meridianos,  y hastaque  no  se llegué  á  ellos  existirá  la

duda,  si es  verdad  lo  qué  pór  conjeturas  se  supone  existen  en  ellos,  6 sea  mar- en polo  Norte,  tiérra  en-polo Sur.

-.      Madrid 20 de Agostode  1894.
El  Teniente  de navio.

Jo  GUTIÉRREZ  SOBRAL.  -
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Las  maniobras  de  1894 en  Francia  flO  revisten  la  im

1i  portancia  de los  altos  anteriores.  En  el  Mediterráneo  las
dos  escuadras  se han  dedicado  á  hacer  maniobras  tácti-.
cas  y  evoluciones,  ejercicios  de exploraciófl  ataques  noc

14: ‘  turnos  y  encuentros  parciales  de torpederos,  pero  no  ht
•     habido  plan  estratégico  previo  ni  problema  alguno  so

metido  á la  resolución  de los  Almirantes,  como  en  1893.
En  el Norte  las  dos  divisiones  de  la  escuadra  manda

das  por  el  Vicealmirante  Brown  de  ColstoUn,  han  prO-
cedido  á  una  serie  de  ataques  figurados  sobre  los  dps
sectores  que  se  abarcan  desde  la  desembocadura  del  río
Dive  y la frontera  NE.  de Francia,  ó  sea  próximamente
unas  160 millas  de  costa.  El  primer  problema  expuestp.

 .            era el ataque  y bombardeo  de una  costa  por  una  fuerza
            naval poderosa.  La  escuadra  la  formaban  los  buques  Sl

 .  guienteS:.
Acorazados  de  escuadra,  Suffren.
Crucero  acorazado,  VictOrieuSe.
Guardacostas  acorazados,  Requin.
Idem  íd.,  FurieuX.

•  Idem  íd.,  Tonnerre.
‘               Idem íd.,  Fulniiflaflt.
 .L              Cruceros, Isle.

Idem,  Jean-Bart.
,                 Crucero torpedero,  Epervier.

Idem  id ,  Sourcouf
Aviso  torpedero,  Lance
Idem  id,SalVe
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Torpederos  de alta  mar,  Averne.
Idem  íd.,  Turço..
Idem  íd.,  Lancier.
Idem  íd,  Arcker
Idem  id,  Tonave
Idem  íd.,  Grondeur.
idem  íd.,  Grenadier.
La  defensa  de la  costa  disponía  de tres  cafioneraS  aco

razadas,  PhegetOfl,  Cocyte y  Fla.rnnu, las  dos  primeras
en  el Ha.vre  y  la  tercera  en  el  sector  de  Dunkerque,  y

además  decatorce  torpederos,  nueveen  el primer  s,ector
y  cinco  en el segundo,  esto  en  cuanto  á  fuerzas  navales
que  sirvieran  de auxiliares  á  las  fortificaciones,  baterias
y  demás  medios  de  defensa  naturales  de  las  plazas.  que

fueran  atacadas.  Por  otro  lado,  el  problema  estaba  enca

minado  a apreciar  la  práctica  de  los  nuevos  reglamen
tos  de  defensa  de  costas,  y  así  el  primer  sector,  ó  sea
desde  el  río  Dive  á  Pourville,  estaba  mandado  por  el
Contraalmirante  SallandrOUZe de la  Mornaix,  Vocal  del
ConseJo  de Trabajos,  teniendo  A sus  órdenes  al  Coronel
de  Artillería  del Ejército  Thibon.  Este  Contraalmirante,
á  su  vez,  era  subordinado  al Prefecto  marítimo  de  Cher
bourg,  quien  directamente  dependia  del  Ministro  de  la
Guerra.  Como  vemos  desde  luego,  un  sistema  complica
dísimo  y por  demás  delicado  de  dependencias  entre  am
bos  Ministerios  de Guerra  y Marina.  Por  el  contrario,  el
segundo  sector  . de  defensa,  ó  sea  desde  Pourville  á  la
frontera  NE.,  lo  mandaba  un  General  de Ejército,  tenien
do  á  sus  Órdenes  a un Jefe  de Marina,  Capitán  de fragata.

El  fin propuesto  era  ensayar  la  nueva  organización  y
formarse  exacta  cuenta  del valor  de las  disposiciones  ge

nerales  adoptadas  para  conseguir  una  cooperación  pro
vechosa  de las  defensas  móviles  y  fijas  para  el  caso  de
un  ataque  al litoral

Los  resultados,  digámoslo  desde  luego,  eran  fáciles  de
prever  Poblaciones  de radas  abiertas  á  pesar  de  sus  de
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fensas  terrestres,  siempre  deficientcs  ara  esta  clasedé
ataques,  mal  apoyadas  por  fuerzas  rnarítimasd’e  poca
importancia,  han  de  estar  siempreá  merced  de  un  ene
migo  que’ disponga  de una  mediana  eseuadra  de  buqi
de  combate  que  se  proponga  el bloqueó  6 bombardeos

Las  operaciones  dan  principio  eldía  15 de Julio.
La  escuadra  leva  anclas  y  con  buen  tiempo  y  viento,

fresquito  del  cuarto  cuadrante  hace  rumbo  á las  costas,
de  Inglaterra,  donde  se  aguanta  durante  la  noche  y  todo
el  día  siguiente,  habiendo  destacado  al  crucero’Sourcouf
para  que  á  la  vista  de  Calais  hiciera  la  señal  de  estar
rotas  las  hostilidades,  comisión que  cumple  al día siguien
te  16 por  la  mañana.

En  la  noche  del ‘16 al,  17 recala  la  escuadra  sobre  el’
cabo  Heve,  esperando  el  amanecer  pará  romfer  el  fuego;
sobre  la  población  del  Havre,  de  antemano  advertida
también  por  el  Sourcouf  que  á  las  tres  de la. madrugada
se  ha  presentado  delante  del  puerto  para  hacer  la  señal’
convenida.

El  Almirante  Brown  ha” dividido  s’.is fuerzas  en  dos
grupos.  El  primero,  compuesto  de  cuatro  acorazados,.
cañonea  desde  el  amanecer  las  bate’rías  entre  la  pobla.
ción  y  cabo  Heve; el  segundo,  formado  por  los  dos  res-

•    tantes  acorazados,  el Fulmíñant  y  Furieux,  cruzan  de-.
lante  de  Villervile,  orilla  Sur de la  embocadura  del  Sena,
atacando  las  defensas  allí  emplazadas.  Ocultos  detrás  de
los  acorazados  y  á  prudente  distancia,  cada  grupo  con
serva  sus  cazatorpederos  y.  torpederos  adjuntos,  y  el
resto’de  la  escuadra,  los  cruceros,  vigilan  el  horizonte
á  gran’  distancia,  ajenos  al  bombardeo  y  alertas  para
algún  enemigo  imprevistoS

El  tiempo  es  mediano,  lluvioso,  y  de  cuando  en cuandó
grandes  chubascos  ocultan  el horizonte;  de  aquí  que  las
condiciones  para  el tiro  fueran  desfavorables  en general,
pero  no por  eso menos  equitativas  para  ambas  partes.

El  viento  fresco  del NW.,  entablado  desde el amanecer!
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‘ce  recalar  alguna  marejada.  Los  acorazados  en  línea
fila,  por  grupos  y  en  constante  movimiento,  se  man

‘ivieron  durante  el ataque  á  distancias  variables  de  6  á.
 10 cables  de la costa.

Por  su  parte,  las  fuerzas  defensivas  de  la  población
estaban  en pie  de guerra  desde  el 15 por  la  noche,  que  se

declararon  rotas  las hostilidades.  A partir  de esta  fecha,
semáforos  y  vigias,  ayudados  del cuerpo  de  carabineros,
estuvieron  bien  alertas,  reconociendo  el  horizonte  y  en
ponstante  comunicación  elegi’áfica  y  telefónica  con  el
cuartel  general  del  Almirante  Sallandrouze,  del  primer

sector  y con  el  Jefe  del segundo.  Las  baterías  de la.costa
desde  un  principio  recibieron  el  personal  de  artilleros

necearios  para  su  servicio;  sin  embargo,  las  dotaciones
para  las  pocas  piezas  movilizadas  no  pudieron  comple
tarse,  pero  no  obstante,  con  el existente  era  fácil  servir
las  suficientemente  para  un  simulacro  de  defensa.  Las
guarniciones  de las poblaciones,  en pie  de  guerra,  desde
el  primer  aviso  permanecían  dispuestas  á  concentrarse
en  cualquier  punto  de  la  costa  que  fuera  amenazada  de
un  desembarco,  y,  en  fin,  hasta  las  brigadas  de  bombe
ros  estaban  preparadas  para  simular  sus  trabajos,  con

trarrestando  el  efecto  de las  granadas  que  en  el  bombar
deo  alcanzaran  á las poblaciones.

En  el  Havre,  las  fuerzas  navales  de la  defensa  estaban

dispuestas  á  recibir  el  enemigo.  Las  cafioneras  acoraza
das  Plilegeton  y  Cocyte,  en bahía,  por  fuera  de  los  rom
peolas  y  malecones,  sobre  vapor,  apoyando  la  defensa de
las  baterías  y  de los  nueve  torpederos  que  componían  la
escuadrilla,  cinco, resguardados  por  las  obras  del puerto,
formaban  el grupo  de reserva,  mientras  los  otros  cuatro
cruzaban  la  bahía  al  abrigo  de  los  fuertes  dispuestos  á
intentar  un  ataque  al  enemigo  en  circunstancias  pro

•   picias.
El  ataque  y  las  operaciones  duraron  cinco  horas.  Du

rante  este  tiempo  los  acorazados  del  Almirante  Brown,
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de  Colstouofl,  con  toda  comodidad  y  sin  ningun  contra
tiempo  que  temer,  en  pleno  día,  dispararon   su  antojo
sobre  la  población.  La  escuadra,  manteniéndose  en mor
vimiento  constante  y  á  las  distancias  señaladas,  presen
taba  blancos  muy  dudosos,  y  en la  práctica  seguramente
hubiera  sufrido  poco del  fuego  de los  fuertes.  Los  cruce
ros,  puestos  de vigias  avanzadas,  le aseguraban  la  tran
quilidad,  y,  por  otro  lado,  las  condiciones  del  tiempo  y
su  escuadrilla  de  cazatorpederos  la  ponían  al  abrigo  de
todo  intento  de los torpederos  enemigos  en  plena  luz del

•        día. No imuló  ningún  desembarco,  única  operación  aca
so  dudosa  de éxito,  pero  es fuerza  convenir  en que,  dadas
las  condiciones  del  combate  de ejercicios,  esta  operación
no  podia  intentarse  sin  una  seguridad  absoluta  del  buen

 .           •efecto del ataque  sobre  los  fuertes  y  fuerzas  defensoraS;
 .  además,  la  escuadra  no  tenía  tales  fuerzas  reales  de  des-

embarco,  pues  es  indudable  que  las  compañiaS  de  este
nombre,  que  se forman  á  expensas  de  las  dotaciones  de
los  modernos  buques,  representan  un  contingente  por
demás  exiguo  de beligerantes,  suficientes,  sí,  para  casos

 .          extremos y ataques  parciales,  pero  nunca  para  una  costa
importante  de una  nación  europea,  en puertos  tan  princi.
palisimOS  como  el  Havre,  el  segundo  puerto  comercial
de  Francia,  donde  los  intereses  locales,  el comercio  y  los
grandes  medios  de  comuhicación  interior,  aseguran.  á

los  defensores  una  cooperación  y ayuda  importantísima
             por parte  del  resto  del  país.  La  escuadra  del  AlmiranteBrown  no  representaba  una  escuadra  cuyo  objeto  prin

cipal  fuera  la  invasión  del  territorio  enemigo;  de  haber

sido  así,  ningún  espíritu  táctico  y  estratégico  moderno
hubiera  omitido  la  esencialísima  condición  de  agregarle
los  transportes  de  tropas,  suficientes  en  número  y cali-
dad  para  aprovecharse  de  los  puntos  débiles  ocasiona
dos  al  enemigo  en  el  bombardeo  de  sus  costas.  De  aquí

que,  a nuestro  juicio  imparcial,  menester  es  confesar  quedicho  Almirante,  muy juiciosa  y  sabiamente,  se limitó  al
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desempeño  y aprovechamiento  de las  fuerzasá  sus  Órde
nes;  el  bombardeo  de  una  plaza  comercial  como  el
Havre,  y  el bloqueo  de  sus  costas,  siquiera  sea  temporal
mente,  son de por  sí,  indudablemente,  resultados  benefi
ciósos,  siempre  que  se  consigan,  como  en  el caso  presen
te,  tan  impunemente  como  al  parecer  lo  hizo  el  Viceal
mirante  de la  escuadra  del Norte.

A  las nueve  y treinta  de la  mañana,  después  de  cinco
horas  de bombardeo,  el Jefe  de  la  escuadra,  consideran
do  suficientemente  desempeñado  su  cometido,  se  retiró
con  sus  fuerzas  hacia  el  Norte,  fondeando  en  la  Hgue
pocas  horas.después.

La  defensa  del  Havre,  como era  de prever,  resultó  por
demás  deficiente  para  el  obeto  propuesto.  Nadie  titubea

en  declarar  que  nó  es muy  envidiable  la  defensa  de un
puerto  en  rada  abierta,  sobre  todo  cuando  es  difícil  la
cnstrucciÓn  de  obras  militares  que  juedan  apoyarse
mutuamente.  Dé  aquí  que  puertos  de  esta  especie,  como

el  Havre,  tendrán  que  basar  su  defensa  en  un  poderoso
núcleo  de fuerzas  navales,  siquiera  sean  guardacostas  y

•  torpederos,  pero  suficientemente  numerosos  y  poderosos
•    para  alargar  un  radio  de defersa  todo  aquello  que  no  le

es  dable  y permitido  á. las  fortificáciones  terrestres  por
las  malas  configuraciones  del  terreno.  Durante  la  noche
los  torpederos  conseguirán  este  objeto  por  si  solos,  y  la

•    luz deldía,  al  recluirlos  i. sitio  seguro  para  abrigarse  del
enemigo,  dará  ancho,  campo  para  que  la  escuadra  de
guardacostas  acorazados,  debidamente  manejada,  sirva

de  sostn  avanzado  y  apoyo  único  á  sus  defensores.

En  las  actuales  maniobras  Ó  ejercicios  nada  de  esto
existía  en el Havre.                       -

Las  dos cañoneras  acorazadas  y los  nueve  torpedéros

que  constituíán  sus  fuerzas  navales  de  defensa  repre
sentaban  un  contingente  demasiado  exiguo  para  la  im
portancia  del enemigo,  además,  segun  referencia  de  un
testigo  presencial,  el  P1’iiegeton y  el  Cocyte,  durante  la

ToMo XXXV.—SEPTIMBRB,  1894.                       19
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acción  figurada,  ocuparon  una’ posició,n tan  mala  y  poco
á  propósito  para  su  objeto,  que  desdé  luego  buscaron  la
situación  más  expuesta  para  ser  echadas  á  pique  á  los
primeros  disparos  de la  escuadra.  Por  otro  lado,  los  tor
pederos  para  nada  sirvieron.  Intentar  un  ataque  de  día
era  temerario,  y,  sin  embargo,  cuatro  de  ellos,  que  cru
zaban  en  la  bahía  aprovechando  un  chubasco  de  agua
que  produjo  alguna  cerrazón,  se  lanzaron  valientemente
sobre  el  grupo  formado  por  el  Fuln,inant  y  el  Furieux,
pero  éstos  destacaron  los  cazatorpederos   sus  órdenes
para  darles  caza,  y  los  temerarios  asaltantes  tuvieron
que  replegarse  á  toda  velocidad.

Las  fuerzas  terrestres  de  defensa  tampoco  demostra
ron  gran  eficacia.  Sin  entrar  en  detalles  y  á  juzgar  por
una  autorizada  opinión,  testigo  ocular  del  caso,  las bate
rías  que defienden  el Havre,  la  mayoría  son  de  construc-’
ción  muy  antigua  y  sin  ninguna  protección  seria  y  far
mal.  La  mayor  parte  de las piezas  están  montadas  á  bar
beta  y  al  descubierto,  y,  por  lo  tanto,  serían  fáciles  de,
barrer  y  desmontar  á  los  ‘primeros  disparos,  a pesar  de
que  hay  algunas  cuyos  únicos  defectos  son  el  haber  cos
tado  muy  caras  y  a la  par  haber  sido  construídas  con
verdadera  economía  y  acaso  tacaílería  deplorable  para
su  objetivo  principal.

Por  lo demás,  el  buen  orden,  la  disciplina  y el entusias
mo  reinaron  por  completo  en  todos  los  combatientes;  ‘se
hizo  buen  uso  y  aprovechamiento  de los  medios de ataque
y  defensa,  pero  sobre  todo  los primeros  eran  por  demás
insuficientes.  Las  comunicaciones  telegráficas  y telefóni
cas,  entre  semáforos,  vigías  y  puntos  avanzados  con  el
cuartel  general,  no se  interrumpieron  nunca  y no dejaron
nada  que  desear.  ‘

Las  noticias  de  estos  centros  han  servido  para  con
tralar  constantemente  y  á  completa  satisfaçción  todos
los  movimientos  del  enemigo,  marchas,  contramarchas
y  evoluciones.  No  deja  de  ser  éste  un  punto  de impor’
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ancia  capital,  cuyos  progresos  fuerza  es alabar  impar
cialmente.

Las  operaciones  continuaron  en los días sucesivos,  has
ta  el  20, pero  los  ejercicios  restantes  fueron  secundarios

•    al  lado  del  que  acabamos  de relatar.
El  día  19 se  simuló  el  ataque  y bombardeo  de Calais  por

las  mismas  fuerzas  de la  escua dra,  y más  tarde  sobre  Dun
•    kerque.  Ambos  puertos,  peor  defendidos  que  el  Havre,

con  escasasfuerzas  navales  y  terrestres  de  defensa,  nos
‘jnduen  á. las  mismas  consideraciones  antes  éxpuestas.

Sólo  una  novedad  es  digna  de señalarse  en estos  ejerci
•   ios.  En  el  ataque  de  Dunkerque,  el  Almirante  Brown

destacó  su  eseuadrilla  de torpederos  (que  hacían  el papel
de  cazatorpederos)  con  orden  de  escalonarse  por  la  costa
frente  á los  sitios  de antemano  designados,  para  ser  bom

•  bardeadós  á. manera  de jalones.
Estos  pequeños  buques,  por  el  escaso  blanco  que  pre

setan,  poco  podían  temer  en los puestos  avanzados  que
ocupaban,  y  en  cambio  sirvieron  de  gran  comodidad  al

resto  de la  escuadra,  que  sin  trabajo  previo  sólo tuvo  que
buscar  las  posiciones  que  ocupaban  sus  auxiliares  dimi
nutos  para,  sin  preocuparse  de buscar  posición  ventajosa
ni  calcular  y  medir  distancias,  romper  el  fuego  en  condi

ciones  provechosas  sin  pdrdida  de  tiempo.
En  la  tarde  del  19 la  escuadra  se  reconcentra  y  da por

terminadas  las  maniobias,  retirándose  sobre  Cherboiirg.
El  capítulo  de averías  y  siniestros  propio  de esta  clase

de  ejercicios  es  relativamente,  de  poca  importancia;  me
nester  es  tener  en cuenta  que  durante  los días  transcurri

•    dos, el tiempo,  por  lo general,  ha sido bueno.  La estación
del  año  lo hacía  prever,  y por  lo  demás,  el viento  ha  sido

•  fresquito  del cuarto  cuadrante  y la mar  escasa  del mismo.
•  Los  acorazados  y buques  de alto  porte  nada  hansufrido.

Las  averías  se  señalan  en los  de escaso  tonelaje,  y todos

•   ellos son desperfectos  cOrrientes  en  esta  clase  de buques.
‘Es  menester  citar  entre  ellos  el  Arc/zer. con  avería  en los
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cilindros;  este  torpedero  hubo  que  abandonarlo  el  día  18
para  que  pudiera  alcanzar  el  arsenal  de  Cherbourg  el
Zonave  y los números  146  y  163,  ave1ías  en los tubos  d
las  calderas;  el  Grondeur,  con  fuego  áTbordo en la  noche
del  18 al  19, sufrió  un  abordaje  con  desperfectos  de irn
portanCia  en la  amura  de estribor  al  intentar  remolcarlo,
y  por  lo  demás  algunos  insignificantes  que  no  merecen
citarse.

Las  deduciofleS y ensefianzaS  que  se  derivan  de  estas
primeras  maniobras,  como  antes  hemos  dicho,  eran  fáci
les  de prever,  ya  que la solución del problema  saltaba  ála
vista.  La  defensa  de los puertos  abiertos  es  de  completa
necesidad  encomendárSela  al  material  naval.  Acaso  se
conseguiría  haciendo  trabajos  de  fortificación  muy  avan
zados  que  extendieran  el radio  de defensa  que  las  con
ciones  naturales  del terreno  prohiben,  pero  ¿á  qué  buscar
con  gastos  exorbitantes  de  d4iero  é ingenio  la  solución
de  procurar  puntos  fortificados  avanzados,  si  con  p000

más  está  ya  de antemano  resuelto  el problema  con forti
ficaciones  flotantes,  automóviles,  que por  otro  nombre  se
distinguían  con  el de guardacostas  acorarcidos?

La  segunda  parte  de  las  maniobras  estipulaba  el si
guiente  problema:  una  escüadra  enemiga  trata  de forzar
el  paso  de Calais para  venir  á atacar  las  costas  francesas,
procurando  burlar  la  vigilancia  de la  flota  nacional,  muy
superior  á  aquélla.  Representaban  al  enemigo  los acora
zados  Victorieux  y  Requin  y los dos cruceros  Jean-Bart
y  Sourcouf,  al  mando  del  Contraalmirante  Ménard,  y la
escuadra  defensora  el resto  de las  fuerzas  antes  mencio
nadas,  bajo  la  dirección  del Vicealmirante  Brown.

Estos  ejercicios  empezaron  el  21  de  Julio y  se  dieron
por  terminados  el 24. Ei  Almirante  Ménard  conMguió pa.
sar  el canal  con  sus  escasas  fuerzas,  mediante  una  ma
niobra  astuta,  en la  noche del 23 al  24. Al  embocar  elca
nal  destacó  sus  dos cruceros  para  llamar  la  atención  de
las  fuerzas  vigilantes,  consiguiéndolo  fácilmente,  ya  que
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la  Salve  y  el Isly  desde  luego los  avistaron,  entablándose
una  lucha  parcial  entre  ellos,  en  la  cual  indudablemente
la  superior  velocidad  del  Jean.Bart  y  Sourcouf  hubiera
jugado  gran  papel,  y  mientras  tanto  los dos  acorazados

Requín  y  Victorieux,  al  amparo  de esta  escaramuza  que
atraía  la  atención  del  enemigo,  pasaron  desapercibidos
barajando  la  costa  á  la  menor  distancia  posible.  Conse
guido  este  objeto,  el Jean-]3art  y Soiircouf  simularon  una

•    retirada  y forzaron  luego  el  canal,  gracias  á sus  buenas
velocidades,  mientras  el enemigo  seguía  vigilando  el paso
en  espera  de los  acorazados,  sin  sospechar  siquiera  la es•

•  tratagema.
•      Los terceros  y  últimos  ejercicios  de esta  serie  de mani

obras  han  consistido  en ataques  de.los  torpederos  ála  es
cuadra  fondeada  y en  marcha.  Los  resultados  no  ofrecen

•  ••‘   párticularidad  ni  novedad  alguna,  pues  fuerza  es  no  lla
mar  novedad  á. la  serie  de averías  y desperfectos  propios
de  esta  clase  de material  y ejercicios.

Agosto,.94.

MARIO  RuBIo  MuÑoz.
Teniente  de naylo.

¡



DON MIGUEL Y DON AMONIO DE OQUENDO
III

Nos  parece  de  actualidad,  en  vista  de  las  fiestas  que
prepara  San  Sebastián  en honor  de Oquendo  en el mede
Septiembre,  dar  algunos  datos  biográficos  de la  vida  de
D.  Miguel  de  Oquendo  y  de  la  no  menos  célebre  de  su
hijo  D.  Antonio.  Asistió  D. vIiguel  de  Oquendo  á  la  jor.
nada  de Orán,  en  1575, con  nao  propia  de  700 t.  Ya  en
esta  campaña  empezó  á  brillar  la  conducta  de  Oquendo.

,Pocos  años  después  asistió  al  combate  de  las  Terceras,
en  el  que  mandaba  en  Jefe  D.  Alvaro  de Bazán.  Oquendo
con  su  nave  se  atracó  á  la  almiranta  enemiga,  la  rindió
             y saqueó,  poniendo  su  propia  bandera  en la popa  del fran
cés  y cogiendo  por  trofeo  de guerra  las insignias  fran,
cesas.

Al  año  siguiente,  en las Terceras  y  Fayal,  D.  Alvaro
de  Bazán  encargó  á Oquendo las comisiones  más  difíciles.
Asistió  á  la  jornada  de la  Invencible  con  el  carácter  de
Almirante  de la escuadra  de Guipúzcoa.  En esta  campaña
causó  tal  admiración  su  valerosa  conducta,  que  en  la
Invencible  decían  de  Oquendo  “mostró  tal  valor,  que  ála
fama  hizo  envidiosa,,.  Después  del desastre  de  la  Inven

 ‘t            cible regresó  con  el resto  de su  escuadra  á  Pasajes,  don
de,  á  pesar  de su  heroico  comportamiento  en  la  jornada
de  Inglaterra,  enfermó  de  tristeza  ante  el  vergonzoso
desastre  de la  Invencible,  no permitiendo  que lo visitaran
ninguno  de  sus  parientes,  y  ni en la  agonía  permitió  que
se  despidieran  de  él su  mujer  y  su  hijo.  Falleció  el  2  de
Octubre  de 1588, dejando  un  niño  de  once  años  llamado
D.  Antonio.

L.
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Don  Antonio  de  Oquendo  nació  en  San  Sebastián

•.1en  1577. Empezó  á  serviráS.  M.  á  los  diez  y  seis  afios,
con  20 escudos  de sueldo en las galeras  de Nápóles.  Pocos
años  después  fué  trasladado,  con  10 escudos  de  aumento
én  el sueldo,  á la  escüadra  del Océano,  mandada  por  don

Luis  Fajardo.  No hacía  un  año  que estaba  Qquendo  en la
escuadra  del  Océano,  cuando  ya  su  talento  y  valor  se

habían  hecho notables  hasta  el  punto  que  el  General  de
.‘lá  escuadra,  Fajardo,  comisiondá  Oquendo  con  dos bar
cos  para  que  batiese  á. un  corsario  inglés,  de  fuerzas
iguales,  que  asolaba  las  costas  de  Portugal  y  Andalucía.

Salió  Oquendo  con  su  división  de  Lisboa  el  día  15  de
Julio  de  1604, buscando  inútilmente  al  corsario  inglés por

•    las  costas  de Portugal  y  Cádfz hasta  el amanecer  del 7 de
•   Agosto,  que pudo  avistarlo.

Inmediatamente  que el  inglés  divisó  la  nave  de Oquen
•  -  do  hizo por  ella,  atracándose  y metiendo  100 hombres  en

•     aquélla.  Después  de  dos horas  de  encarnizado  combate,
Oquendo  concluyó  con  los  100 hombres  y  apresó  al  que
había  tenido  el  atrevimiento  de  abordarle.  El  otro  corsa

rio  inglés  estuvó  cañoneándose  con el otro  barco  nuestro;
mas  al  ver  apresada  su  capitana,  huyó  á  toda  vela.  El
uial  estado  en  que  quedaron  nuestros  buques  después  del
combate,  sobre  todo  el  de Oquendo,  fué  la  causa  de  no

•  •  poder  darle  caza.
En  Lisboa  fué  recibido  Oquendo  con  gran  regocijo  po

pular,  y  el Rey. Felipe  III  le  envió  una  carta  muy  lauda
toria.  Á la  muerte  del  General  Martín  Bertendona  fué
nombrado  Oquendo  su  sucesor.  Decía  el  Real  despacho:

“Siendo  yo informado  de los buenos  principios  de vos,  don
Antonio  de Oquendo,  por  la  satisfaccion  que  habeis  dado
en  algunas  ocasiones  en que  el  mi Capitan  Genei-al de la
•escuadra  del  Océano  os  ha  encomendado  navíos  de  ella
para  salir  á  buscar  los  enemigos,  con quienes  habeis  pe
leado  y rendídolos  con  valor  y  echadDs  Otros  á. pique,  á

-   imitación  de D.  Miguel  de Oquenclo, vuestro  padre,  Capi.
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tan  General  -que fué  de  la  escuadra  de  la  provincia  de
Guipúzcoa,  Y confiando  que  cada  día  ireis  procurando
semejarle  más  en las obras,  he resuelto  hacer  eleccion  de
vuestra  persona  para  que  goberneis  y  tengaiS  á  vuestro  -

cargo  la  escuadra  de Vizcaya,  etc.,  vacante  por  falleci
miento  de  BertendOfia.,,  Á poco de tomar  el mando  d  lá
escuadra,  salió  á la  mar  con  parte  de aquélla  para  batir
á  la  escuadra  holandesa,  que  decía  venía  á  la  costa  de

Pt           España con  objeto de incendiar  cuantas  naves  encontraSé
á  su  paso.  La  sola noticia  de la  salida  a la  mar  de parte
de  la  escuadra  con  Oquendo  •fué  suficiente  para  ahu

—  yentarla.  sin  que  siquiera  se  atracase  á la  costa  de Es
paña.

En  1607 se le  dió el mando  general  de  la  escuadra  de
Cantabria,  compuesta  de  las  de  Guipúzcoa,  Vizcaya  y

 i            Cuatro Villas.  Hizo  frecuentes  salidas  á  caza  de  corsa
             nos, apresándoles  numerosas  naves  y  escoltando  galeo
nes  y flotas de Indias  a Lisboa y  Cádiz.  Después  de  estos  -

servicios  fué nombrado  General  de la  flbta  de Nueva  Es
paña  en  unión  de  la  escuadra  de  Cantabria,  en  la  que
quedó  á su  regreso  de Indias.  Años  después,  mandan4o

-             en Jefe la  Armada  Real  del Océano  el Príncipe  Filiberto,
--            fué nombrado  Oquendo  Almirante  (segundo  Jefe)  de

n4uélla  despúéS la  mandó  en Jefe interinamente  y en 1623
fué  nombrado  General  de galeones,  pasando  a Cádiz para
alistarlos.  En  1626 fué  nombrado  Oquendo Almirante  Ger

-       neral  de  la  Armada  del  Océano.  Estando  fondeado  en
Cádiz,  en  1628, le  llegó  aviso  de D.  Diego  de  Escobeda,
Gobernador  de la  MamOra? de  encontrarse  en grave  apu
ro  sitiado  por  los moros  y  á puntó  de  renclirse  como  no
se  le auxiliara  en breve  plazo.  D.  Antonio  de  Oquendo,
sin  fijare  ni acordarSe  que  no  tenía  órdenes  para  hacer
ninguna  expedición,  no  viendo  más  que  unos  cuantos
compatriotas  estaban  en gran  peligro,  asumió  la  reSpofl.

.   :            sabilidad, fietó cuantos  barcos  necesitó  para  el tranSPor

              te, reunió  la  mejor  gente  de  la  Armada  é  hizo  rumbo  á
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África.  -Al ver  lossitiados  el inesperado  auxilio  de Oquen.
do,  creyeron  era  milagro  del  cielo.  Oquendo  derrotó  y

puso  en fuga  á los  sitiadores.  El  Rey  aplaudió  y  aprobó
en  todas  sus  partes  la  conducta  de Oquendo.  Como nunca
faltan  los envidiosos,  los  que  sentían  una  torpe  envidia
por  la  sombra  de Oquendo  çonsiguieron  que  le  nombra
ran  Presidente  de Panamá.  Herido  D.  Antonio  en su pun
donor  por- este  nombramiento,  pidió  su  retiro  para  San
Sebastián;  á  poco  de estar  disfrutando  la  tranquiljdad  del
retiro  fué  conducido  preso  á  Fuenterrabía,  acompañado
de  fuerte  chaparrón  de injustas  acusaciones;  mas  al fin su
candor  é  inocencia  triunfaron  de  toda  clase  de  aéusa
ciones.

Consecuencia  dé la  anterior  persecución  fu  su  vuelta
al  Real  servicio.  Acababa  de tomar  el mando  de la  escua—
dra  y  salvó  de  caer  en manos  de una  escuadra  holandesa,

•      compuesta  de ocho  naves,  una  carraca  española,  proce
dente  de la  India  oriental,  separada  del  convoy  por  mal
tiempo.  Los  holandeses,  en  cuanto  vieron  la presencia  de
la  escuadra  de Oquendo,  se dieron  á  la  fuga.  En  este  pe

•    ríodo.de  tiempo  que  mandó  Oquendo  la  escuadra  sostuvo
más  de  cien combates,  saliendo  en  todos  victorioso.  Va
mos  á  referir  los  dos  combates  que  inmortalizaron  al
héroe  guipuzcoano.

Con  motivo  de estar  bloqueando  las  costas  del  Brasil
una  fuerte  Armada  holandesa,  el  Rey  Felipe  IV  dió  sus

•      órdenes para  auxiliar  aquéllas.  Salió  Oquendo  de Lisboa,
el  5 de Mayo  de 1631, con  una  escuadra  de 16 navíos,  do

tados  con  pobreza  ,y  un  convoy  de  12 carabelas  que  lle
vaban.  3.000 hombres  de  transporte,  entre  castellanos,
portugueses   italianos.  Á lós sesenta  y  ocho  días  de na
vegación  fondeó  en  Todos  Santos,  donde  se le  agregaron

20  velas  más  de  particulares,  cargadas  de azúcár,  palo  y
•  otros  frutos.  Dió  la  vela  el  3  de  Septiebre  El  12 del

•  :  ‘mismo  mes  avistó  á  unas  80  leguas  al  E.  de  los  Meojos
una  escuaçlra  holandesa  de 33 navíos,  superiores  en- por
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ques  de vapor  que  consta  posee  España,  segúi  la  4’ela
çón  .de’la  Marina  mercante,  publicada  el  año 1893?  D
los  5oQbuques  de vapor  dela  relación  itada,  sólo sel
çonstruído  en Espaa  y  sus  posesiones  upos  18 ó 20, y.eÍ
resto,  Ó sean  480, ep  el  extranjero,  y  se  han  constn4do
en  el extranjero,  pprque  en nuestro  país  np .eistían  astiU
ros  particulares;  y  no  existían  esos astilleros,  no por.falta,
de  armadores  que  necesitasen  buques  sino  porque  eso
armadores,  con muy  buen criterio  y mirando  por  sus.inte.
reses,  construían  donde  les costaba  ms  bhrato,  No siendQ
posible  por  una  ley  obligar  á esos armadores,  á  construir
en  sitio  donde  sus intereses  salían  perjudicados,  e  vid  la
gran  ocasión  de conseguirla  para  el  stado,  y  con  facilj
dad  se  consiguió,  porque  lqs  intereses  del  Estad  et4p
siempre  huérfanos  de protección.  La  nota  patriótica  sonó,
y  ante  el ptriotisrno  de los  industriales  no  hay  nada,.  ni
nada  significa  la  Nación.  Esta  ley  de protecçión  para  la
industria  naval  española  ha  sido  fatal,  y  nadie  nuls  qué
los  hechos  lo prueban.  .  .

¿Quinha  sidoel  causante  de  esto?  iTodos  en  ellapti
sisteis  vuestras  manos! Y décimos  estQ, porque  Gobierno,
Cámaras  y Prensa  abogaron  por  la  tan  desdichada  pro
tección7  No somos  enemigos  de  que  en  nuestro  país  se
£ontruya,  ni  creemos  que  los  trabajos  dejen  nada  que
desear;  pero  sí  creemos  que  la  diferencia  en  mds que
resulta  en  el valor,  de  un  buque  construído  en  España
comparado  con otro  similar  en el extranjero,  merece  que
se  tenga  en cuenta,  porque,  aunque  esa  diferencia  quede.
en  el país  á  favor  de la empresa,  es en perjuicio  de lo 
sagrado  de la  nación,  de sus  medios  de defensa.  LlevaríaS
nos  muy  lejos  las  consideraciones  l  que. esto  se  presta
y  hemos  dicho  al principio  de estas  líneas  que  por  mani
.festadas  y  sabidas  las  suprimíamos.  .

Tres  arsenales  tenemos,  situados  los tres  en puntos  es
tratégicos,  lo cual  nos  obliga  á  sostenerlos,,  y  nadie  des

•onocerd  la  conveniencia  de  ellos.  Pero  la  existencia;de,
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‘ai’sena1e,  nó  obliga  á  sóstener  otrós  tantos  astille.
,“r’  éstos: son los  qu  deben  ser  reducidós,  porque  no

endo  posible  dar  trabajos  de construcción  para  ellos,  su
Sostenimiento  es  una  carga  para  el  presupuesto  de Man
na,  puesto  que  la  falta  de  materiales  por  acabarse  los
rdtos  para  su  adquisición  oblig a  á paralizar  lo  fraba.

s,inque  por  esto  deje  de  percibir  sus  jornales,  maes
tranza  y operarios,  que  consideraciones  de orden público
ipiden  dsedfr.  Con  menos  ‘astilleros  hbría  más  tra•
bajo,  y lo  ahorrado  con  la  supresión  de algunos  serviiia
para  adquirir  más  material,  resultando  que  saldiían  más
toneladis  A flote  y estarian  menos  tiempo  en grada

 ‘¿Cuál de los  tres  astilleros  debe  suprirnirse?  La  tazón  y
 jústicia  ‘dictafl que  es  el de la  Carraca,  porque  sus  co

diciones,  c6mo lugai  de  construcción,  son  muy  deficien
íes,  á  causa  del  poco  fondo ‘de sus  caños,’  que  están  obs
truidos  por  el fango  No se alarmen  en San Fernando  por
to,  o’  e  crea  que  esto  es  la  clausura  del ‘arenal,  que
áremos  debe  ‘existir,  porque  no  desconocemos  que  s
proximidad  al  estrecho  de  Gibraltar  y  A Marruecos  nos
I’  exige.  Pero  deseámos  ‘que la  Carraca  no  sea  más  que
üi  establecimiento  militar  de  Marina,  con  los  elementos
d  material  dé guerra  para  surtir  á  los buques que  operen
alguna  vez  por  las ‘aguas  de Trafalgar,  con  brigada  tor
pedÍsta  y  coiTespondientes  torpederos,  y  su  ferrocarril
de  ‘vía estrecha  hasta  Tarifa,  que se impone  más  cada  día.
El  proyectado  dÍque  defltro  ‘de  los  caños  debe  ser  susti

‘1  ‘  tuM0  por  uno  flotante  de  dimensiones  apropiadas  para
modernos  acorazados,  ‘situado  en  la  bahía  de Cádiz,  en
sitio  conveniente,  y  lo que  se  gasta  en  dragar  y  sacar
fango  que  constantemente  se repone,  emplearlo  en mate

‘iálfloante,  porque  lMarina  debe estarenla  mar,  en la
‘‘niar  y  en la  már,  y no  en’ el  fango.  Como  profesamos  la’

idea  de que  los arsenales  son  del Estado  y no  de las loca
hdades  donde  están  enclavados,  ninguna  consideración,
de  interés  local tiene  valor  ante  el  bien de la  nación  De
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beríase  proceder  ¿1 terminar  todo  lo que  está  en  construc
ción  en el  arsenal  de la  Carraca  y fijar  ui  plazo  para.L.
clausura  de su  astillero,  con  objeto  de  que  sus  operaiio
no  se encontrasen  de pronto  sin  trabajo,  y  al  terminar  el
plazo,  todo  lo  consignado  para  jornales  dedicarlo  á  la
adquisición  de material  para  otro  arsenal.  Que  no  cTigai
los  defensores  de  los  intereses  de  la  localidad,  que la  si
tuación  topográfica  de dicho  arsenal  no  permite  cerrar1,
porque,  repetimos,  que  el  arsenal  queda  abierto  coma
punto  militar,  si  bien  organizado  de  manera  que  sea
económico  para  el  Estado.

Además,  concretaríamos  dicho  arsenal  á. la  artil.lerla
para  no  tener  talleres  de  dicho  ramo  en  Cartagena,:y
proyectado  otro  en Ferrol.  Lo económico es  que esté  todq
en  un  mismo sitio,  fundición  de  cafiones,  montaje,  pro
yectiles,  casquillos,  etc.,  y ese  sitio,  por  la  proximidad  al
polígono  de exp,eriencias  de artillería,  es la  Carraca.  Re
partido  como está,  no  solamente  es caro  por  el transporte
que  constantemente  tiene que haber  entre  los tres  arsena
les,  sino que  retrasa  la  realización  de  los proyectos.  Esto
es  lo que  indica  el  sentido  común.  Esa  división de tallere
no  obedece  más  que  al  interés  que  ha  existido  de  favore
cer  las localidades,  y buena  prueba  de ello  tuvimos  cuar
do  se proyectó  un  taller  de torpedos  en Bonanza  teniendQ
la  escuela  de dicha  arma  en Cartagena.  Resultando  siem
pre,  como se ve,  que hemos  empleado  muy  mal  el dinero
por  haberse  repartido  en  obrqs  y  creación  de  factorías
que  no  han  obedecido  á  la  necesidad,  sino  al  favoreci
miento  de determinada  localidad.  Se  combate  el  socialis
mo  pero  se  crea  1  del Estado,  pues  á éste  se  exige  siein
pre  el  trabajo.

En  Cartagena  debiera  hacerse  algo  análogo,  siquiera
mientras  nuestro  material  flotante  no  adquiera  un aumen
to,  y  esto  no  puede  hacerse  más  que  economizando  e’n.
dos  astilleros  para  dedicar  toda  la  atención,  dinero  y trae
bajo  á  uno;  de  lo  contrario,  hay  que  sostener  triple
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,   maestranza  y  tres  veces  más  obreros  para  construir  lo
ue  pudiera  hacerse  con  algo  más  de la  tercera  parte  de
ese  pei sonal,  con la  garantia  de no  paralizarse  las obras,
porque  quedaria  más  (linero  para  material  Esto  es  ló
‘gico,  racional  y  hasta  moral  para  los  intereses  de la  Ma

.y  del  Estado;  pues  empecemos  por. esa  reforma,  de

‘a  que  sólo  protestar,n  las lQcalidades  que  han, llegado&créerse  que, los afsenales  y’ astilleros  son  de sus  Munici
.plos..  ...  ..  ,  .  ,

Quó,  necesidad  hay  de sostener  talleres  de velas  .y jar

oia  en  los tres  departamentos?  Con el  de Cartagena  base
taba,  y aun  éster  bien  mirado,  debiera  ser suprimido,  pues

‘..‘:...:.dadn  la poca. importancia  que  para  las jarcias  de los bar.

cos  ,tiene:ho,y.el cáñamo,  puede  adquirirse  fuera.de  dicho
establecimiento,,  seguramente  por  algo.  menos  de lo que
cuésta  el  sostenimiento  de la  fábrica  oficial.  .  ‘

¿Para  qué se  piensa  en la  construcción  de  un  dique  de

‘.‘.pedra  eneste  arsenal,  poseyendo  el  varadero  de  Santa
Rósalía?  Por  ahora  con el ‘de er’rol  y uno ‘flotante en Cá

1,,     diz, como hemosdicho  debe. hacerse,  tenemos  bastante
para  la  limpieza  de los fondos,  y para  carenas.  de  impor

Htanciautilícese  el. varadero  mencionado.  No  gastar  más
en  obras  de tierra;  hagamos  barcos,  que  es  lo  que  hace
falta,  y ‘cuando  tengamos  siquiera.  terminados  los  que

.1’  están  en consttuccidn  y.arreglados  los que.existen  aban
donados  en  1os arsenales,  podremos  pensar  en  más  di.
ques.

;‘  ,:ÇQm°,,dao que habla  por  sí lp,  tomemos  el  siguiente
‘.  ‘del  presupuesto,  de  Marina. del  3,  y,  es  que  el  importe

‘1.,.  de  la  maestranza.  permanente,  con  dragas,  remolcado.
ras,  etc,,  asciende  para  los  tres  arsenales  á  600 000 pese
las  en  numeros  redondos,  y  aqui  no  entra  el de  la  maes
tranza  eventual,  Ó sean  operai io,  cuyo importe  asusta,  y
    asusta más cuando  se ve que  no responden  CQfl su  trabajo,
    porque falta  siempre  el  dinero  para  proporcionarles  rna
   erial
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Asíse  explica  que  los  buques  pasen  afios  en las gtadas
de  los astilleros  y  sea  imposible  hasta  averiguar  el  coste
de  su  construcción,  como se ha  confesado  oficialmente  de
Real  orden.  Este  mal  no  es  propio  de  nuestro  país,. estó
ocurre  en todo  lo que  sea  industria  oficial,  lo  mismo. 
Espafla  que  en  el  extranjero,  y  hago  esta  declaración,’
porque  no  soy  de  los que  creen  que  los  males  son inhe-’:
rentes  solamente  á  nuestra  patria,  porque  en la  decanta
da  Inglaterra  la administración  de sus  arsenales  es  malí-.
sima,  los barcos  se  construyen’  mal,  tarde  y caros,  corno.
se  puede  ver  en  los  datos  que  proporcionan  las  revistás’
técnicas  y he  tenido  ocasión  de  apreciar  oyendo  discusio
nes  en  el Parlamento  inglés  sobre  este  particular,  discu
siones  que terminaban  siempre  por  protestar  contra  tales
centros  oficiales de construcción.  La  causa  de esto  es  que
en  dichas  factorías  no  hay  el  estímulo  de  la  ganancia’
personal,  como sucede  en las particulares,  que  de la  bón
dad,  baratura  y pronta  construcción  depende  el crédito  y.
con  ello la  ganancia  de los  accionistas.  .  ‘•  ‘:1

Con  respecto  d la  industria  naval  privada  diremos  que
tendría  la  prioridad  en  las  construcciones  siempre  que
en  igualdad  de  condiciones,  hiciesen  los  buques  al  mis
mo  precio  que las  extranjeras.  Basta  ya  de  protecciones’
industriales,  y  acordémonos  de  que  quien  la  necesita  es.
el  Estado,  que  tiene  sus  intereses  de  car.cter  general.
phra  la  nación  á merced  del  caciquismo  y  agios  electo-U

rales.  .

Así  que  la primera  medida  que  se  impone  para  encau
zar  la  Marina  por  su verdadero  derrotero,  es  cerrar  dos
astilleros’  del  Estado,  que,  corno  decimos,  serán  la  Ca-’
rraca  y Cartagena,  reconcentrando  todas  las  construc
ciones  en el  Ferrol,  donde  con un  poco més  de la  tercera
parte  del personal  que  hoy  se emplea  en los tres,  habrá
bastante  para  el  trabajo,  dedicando  lo  economizado:  é:
material  con  objeto  de que  no  se  paralicen  las  obras,” y
despedirse  de la  industria  privada  si ha  de  seguir  como



2        4         .•

ARSEÑALES  Y  ASTILLEROS            301
k   4

basta  la  fecha,  y de aceptar  sus  trabajos,  porque  nivelase
sis  precios  con  las  demás  casas  constructoras,  hacerlo
con  más  garantias  de  las  que  hasta  aqui  se  le  ha  exigi
do  Por  ejemplo,  establecer  des  plazos  para  el  pago  el
p.vintero  á  la  terminación  completa  del  vaso  perfecta

.jenteestnco,  y  el segundo  al  tener  su máquiña  intala-
cIa  y en  disposición  de  funcionar  ó  sea  cuando  el  buque
quede  completamente  listo  para  salir  á la  mar,  quedando

stipulado  que  sial  terminar  el tiempo  pira  suconstruc
cjntotal.no  et4,  listo,  el Estado.tiene  derecho  á hó pa
gar  él segundo  pazo  .  á  llevarse  el  buque,  aun4ue  sea  á
remolque,  á  un  arsenal  suyo  para  terminarlo  con  el di-

:.  nero  que  ‘hubiese  de  dar  pox  ese.  segundo  plazo,  no  te

mendo  la  casa  derecho  más  que  á  lo  que  sobre  después

 quedar  listo  el  barco.  .       .  .•  . .

Lobarato  sale  caro;  esta  es  una  verdad  que  encaja  con

holgiraen:la  Marina.  Las  economías  mal  entendidas  que

se  han  hecho  en  su.  presupuesto,  han  obligado  ádesarmar

muchos  buques  y  tenerlos  en  los  arsenales  con  tan  redu

cido  personal,  que  se  hace  completamente  imposible  aten

der.ásu  conservación.  Es  muy  fácil  decretar  que  se  supri

man  Oficiales  y..  Maquinistas  en  los  buques  comó  medida

económica;:  pero  es  muydifíciL’que  ese  buque  abando

no  de  otra  anera  queda,  tesponda  en  un

í.:.  momento  dádo  á  su  misión.Lo  que  les  pasa  álos  torpede

ros  es  consecuéncia  de  haberlos  tenido  mess  y  meseS  e

la  mayor  inacción,  sin  poner  sus  máquinas  en  movimiento,

siii  atender  á.  la  consérvación  de  sus  calderas,  y  lo  mismo

1.   cjue  á  estos  diminutos  barcos,:  sucede  á  los  mayores.)

Téngase  presente  que  en  la  forma  que  actualmente  des

:  .armanios  buques,  es  matarlos.  Sus  fondos  padecen,  sus
máquinas  se  oxidan  y  sus  cargos,  echados  á.tierra  y.’

-   metidos  en  almacenes  humedos,  sufren  la  consecuencia

de  ese  sistema  No  hacemos  cargo  al  personal  escaso

dedícadoá  su  conservación;  éste  iopuede:haer  más  de

lo  que  hace,  pero  si  el  buen  deseo  del  hombre  no  tiene
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límite,  sí  lo tiene  su  fuerza para  el  trabajo.  Los arsenale
no  deben tener  más  buques. que los que  estén  en construc.,  .

ción  y  encarenas;  los  demás. deben  estar  fuera,  y  de  ser.
posible,  en  sitio  lejano.  Impónese  de  toda  necesidad,  si.
queremos  que  el  material  flotante  se  conserve,  cambiar:.
las  situaciones  de los  buques  y  dejarlas  reducidas  á  cua
tro:  buque  armado.  6  en  activo,  esta  calificación  indica
que  está  prestando  servicio;  buque  en  la reserva,  no  des-’.
armado,  con  todos  sus  cargos  á  bordo  y  listo  á  prestar.
servicio  tan  pronto  se  le complete  su  dotación;  buque  en.
carena.  6 sea  en reparación  y buque  en  construcción  y.
armamento..  Estas  . situaciones  quedarían  determinadas
todos  los  años  en el  proyecto  de fuerzas  navales,  exceptó
la  de carena,  que  entra  enlo  imprevisto,  pudiéndose  muy
bien  y con  rápidez  sustituir  uno  cuyas  reparaciones  exi.
jan  tiempo,  por  Otro dé  la  reserva,  para  que  no  quede
abandonado  el servicio  de  mar,  porque  al serviciode  mar
estándedícados  los  buques  y no  á  los arsenales.  No  des.’
conocemos  que estas Situacionesexigirán  más gasto,  pero’
tienen  la  ventaja  que  se  conserva  el  material  flotante  y.
ésta  es la’ verdadera  economía.  Los  buques  en  la  situa
ción  . de  reserva,  tendrían  una  dotación  reducida,  pera.
dentro  del límite  que  exigela  conservación  de todos  sus.
organismos,  y  si bien  el servicio  á bordo  no  podría  hacer-..
se  como en  un  buque  armado,  se  reglamentaria  de mane
ra.  que  en  el  intervalo  de . un  mes  se  pusiesen  en  movi-.
miento  todas  sus  máquinas,  y  que  cada.  dos meses  nave
gasen  algunas:boras,  ya por  la bahía  6 proximidades  de
ella,  con  objeto  de que  sus  Comandantes  puedan  estar  al
tanto  del estada  de sus máquinas  para  corregir  sus  defee.
tos  si:ncesario  .fuese.  Servirían  estos  buques de  escuela.  .

de  enseñanza  para  marineros  y  cabos de cañón,  cuyo ser-  -

vicio  en los  barcos  son más  útiles  que  en los arsenales.  ..  .

Tal  vez se  pregunte:  ¿para  qué  sirven  entonces  los  ar
senales?  A lo que  se  puede  contestar:  para  desorganizar
ja  Marina,  y  esto  ocurre  en los nuestros  y  en los de todas,
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ie  se. conduelen  de  lo iisnio.  Testigo  pre?
enciaL  he sido de eflo  en Inglaterra  y en los Estados  Uni

En  los  de la  primera  se  dice  como una  gran  verdad,
el  camino  m4s cortQ es ia  línea’ curva,  ‘para  indicar
en  su  administración  e  tarda  másó.  ‘no se.consigue

‘‘da  si seva  çIireeanie,nte  al,objeto  que, se. desea.,  Por
‘eso creem.os.que.se  debe  disminuir  en tod.io  quese  pue
da  la  ingerencia  de los  arsenales  en los buques  y evitará
jcjo  trance  que éstos  se aproximen  á.dichos  centros  como
ao  sea  de urgente  necesidad.. La  influencia  del arsenal  es

1   grande,  que  n,o hay  buque  que  evite  s  entrada  en él
corno  ande  por  sus  proximidades,  cosa  que  no  sucede  á
los  que  navegan  por.  estciones.lejanas  y no.están  al  al.
canee  de  su  influencia  La  Nantilus  acaba  de hacer  un
viaje  de veinte  meses.seguidos  sin haber  tenido la  desgra

verse  cogida  y  enredada.entre  los  múltiples  cala
brotes  que largan  los arsenales,  sin, duda. para’ que  no se

‘escape  la. presa.  Si  en  esos  veime  meses  hubiera  hecho
cruceros  por  el  Mediterráneo  ó  costa  de  Espafia  en  el

Océano,  ‘A razónde  cuatro  meses  cada  crucero,  ‘hubiera
‘.:ntrado  tre  ó  cuatro  veces’ en un arsenal.  Y es  quede  a1
guna  manera  hay. que justificar  la’ existencia  ‘de. esas fac.
tórías  con  su numeroso  personal  administta’tivo..

¿Cuánto  tiempo  lleva  en  la  Carraca  el  crucero  Isa.
lIZ?  Pues  próximamente  dos  aos  y  sigue  en.el  mis.

‘‘-mo  estado  que cuando  entró,  sincomponer  la’ avería  que
‘tiene  en  eL codaste..  La  fragata.  Aragón  hace  próxima-
mente  cinco  aflos que  regresó  de  Chinar.  después  de  su.

.‘.‘friren  Hon-Kong  una  carena  que  importó  sobre  90.000
duros,  y  en premio  de su viaje’laenterraron  .en el  fango
‘de.la  Carraca,  ‘encontrándose  hoy  en ‘condiciones  de  no
poder  prestar  servicio,  pues  se  trató  de  que  fuese  A  Me.
lilia  y  se conoce  que ‘los calabrotes  resultaron  tan  fuer
tes  que  no pudo  salir
.‘.Si  cuando ‘regresó  de Manila  se  hubiese  dejado  armada
 con  dotación  reducida’ para  su  cuidado,’  fondeada’  en  la

,,
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apoyados  por  las  Cámaras,  que  mfraban  ms  por  in
reses  mezquinos  de  bandeijas  poítiças  por  los  4e1
Estado.  .

Con  la  muerte  del material  flotante,  con  lo  reducjdo.
su  biques  y  con  lo  poco  que  resta  en  lqs  presupuestos
para  armamentos  de éstos,  pocos  pueden  navegar,  y  eso
trae  aparejado  la  muerte  de otro  factor  interesante  para
una.  buena  armada;  ese  factor  es  el  personal,  cuyos  de
seos  de  cumplir  la  misión  que le  obliga  su  uniforme  se
ven  imposibilitados  de realizar  porque  faltan  buques para
ello.  Ese  personal,  que  motivos  sobrados  tendría  para
estar  desalentado,  para  perder  el entusiasmo,  no  ve  con
indiferencia  la  suerte  que  corre  el material,  todo  lo  con
trario,  lo  ve  con  sentimiento,  pero  su  protesta,  leal  y
noble,  no  llega  á. oídos  de las Cámaras,  que  escuchan  con
atencjó  digna  de  mejor  caüsa  las  peticiones  interesa.
das  de algunas  localidades.

A  la prensa,  y  en  particular  á  algunos  periódicos  que
tan   la  ligera  discuten  todos  los días  las cuestiones  más
arduas,  cabe  también  algún  cargo,  y  este  cargo  se lo ha-.
cemos  porque  no  son  impecables  y,  corno es  natural,  pue
den  ser  discutidos.  Sus  ataques  á  la  Marina  no  siempre
han  sido justos,y  sin  negarles  la  razón  que  muchas  dé
sus  críticas  encierran,  no podemos  por  menos  de ver  mu-
chas  veces,  ataques  puramente  personales  que, repetidos
días  y  días,  desvirtúan  la  causa  que  defienden.

Insisto  en  lo ‘que al  principio  de estas  líneas  he  dicho;
césese  de  piñtar  el estado  deplorable  de nuestra  Marina
con  la  exagerac  á. que  se ha  ido  á  parar,  diciendo  que
todos  los  buques  que  tenémos  están  completamente  inúti
les;  en  cambio  dígase  al  país  que  ese  mal  tiene remedio  y
ese  remedio  se  ve  en  dedicar  el dinero  á  buques y  no  
tierra,  como” se  h  hecho  hasta  la  fecha;  n  pretend.o
que  lo éxpuesto  en estás  líneas  sea  el único  luedio  de ini
pulsar  la’Marjna  en su  verdadero  cauce;  hemos  apuntado
esas  ideasl que nacen  del buen  deseo,  como base de donde
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.,  si  se  quiere  tener  buques,  base  cuya  dis
dará  más  resultado  que las hasta  ahora  empleadas.

rrninen  los debates  que  se  producen  en todos  los  cen
tros  donde  se trata  de Marina,  debates  que  se  concretan
g  miraratrás  y no  adelante,  corno  debe  ser..Ladeferfsa
:;.naéionai  y  el  apoyo  que  nuestra  Marina  mercaiite  debe

téner  en lejanas  tierras  nos lo  exigen.  No  desconozco  la
influencia  de la  Prensa  en  todos  los.asuntos  públicos,  in
fluencia  que  respeto  y aplaudo  cuando  se  manifiesta  por
escritos  basados  en la  justicia  y la  verdad,  pues esa  Pren

sa  que  ya  ha  pintado  al  país  el estado  de nuestro  material
•  &tante  sea  la  que  llame la  atención,  haciendo  ver  la  ne

cesidad  imperiosa  en  que  nos  encontramos  de  reformar
la  administración  de la Marina,  y  si  entre  los periódicos
iáy  alguno  qu  vea  más  clara  :la  cuestión,  lo  que  no
ddoun  moment  puede  suceder,  y  encuentra  otros  me
disque  los  que aquí  se  exponen,  que  lo diga  inmediata

•rhente,  que  de  todos  los  españoles  que  estiman  al  país
comó’  se  merece  recibirá  aplaüsos  y la  Marina  le • ren
dirá  un  tributo  de’gratitud.  •  •

Madrid  5 Septiembi  e 1894

JosÉ  GuTIÉRREz  SomiAL,

c.    •.     •‘  :  
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(Continuación.)

Pólvora  sin  humo Tv!. N . —Americana  (Maxim-Nordenfelt)
y  semejante  d  la francesa  B.  N.  Se  compone  de fulmico
ton  gelatinizado,  disuelto  en el  éter  acético,  operando  en
un  todo  como  la  pólvora  sin  humo suiza.  Se  fabrica  en
forma  de hilo  ó  fideos  de  cerca  de  8 mm.  de  dittmetro
para  las  armas  de  pequeño  calibre  y  de  cerca  de  2 ‘/
milímetros  para  el  cañón  de  152 mm.;  los  hilos  de  ma
yor  didmetro  son  cilíndricos,  esto  es,  ahuecados  como
los  macarrones,  de los  cuales  toman  el  nombre.

Repetidas  experiencias  efectuadas  por  el  Gobierno  de
los  Estados  Unidos  de América  han  demostrado  suficien
temente  la estabilidad  y seguridad  de este  explosivo.  
vuelta  en  fieltro  y  dispuesta  n  un  recipiente  de  hierro
secolocó  durante  seis  horas  á  una  temperatura  de 98°:
centígrados,  sin  que  se le  notaran  trazas  de  descomposi
ción;  otra  porción  soportó  en las mismas  condiciones,  por
espacio  de veinte  horas,  una  temperatura  de  1000 centí•
grados  antes  de dar  trazas  de descomposición;  en unter•
cer  experimento  la  mencionada  pólvora  permaneid  in
alterable  ó. —  20° c.  Todas  las  tentativas  efectuadas  con
los  detonadores  reglamentarios  para  provocar  la  expio-

(1)  Traducido  del  Vocabulario  que publica  enla  Rivita  Mariltirna  el  Sr,  Sal
vati,  Jefe  de  la  Marina  italiana.

Vfase  el  cuaderno  de Julio.
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sión  de la  pólvora  M  N  encerrada  en  cilindros  de hierro

fueron  inútiles,  porque  rotos  los  cilindros  se  encontraron
las  cargas  proyectadas-en  el  interior.

-  -  -  -  -   En  el cuadro  que sigue  se  exponen  los resultados  de  al-
-  gunas  experiencias  efectuadas  con  la  pólvora  sin  humo

•   en  los  cañones  á ella  destinadós:  -

0,$40 

0,870

0,403

0,437

0,437

0,445

0,445

0,445)

0,465

o ,507

0,538

0,554

0,554

0,566

0,319

0,404

0,490

0,532

0,554

0,554

1570

1677

1829

2241

2256

2256

2286

256

1524

1829

2012

2164

2449

2878

778

1113

1708

1921

2109

2109

-      CAÑÓN
—e

a
a

-

.

CLASE

PROYECTIL
-.--—-----——--

PtSO
en

CLASE  kila-

gramos,

CARO A
—.--——--.-

PISO - Deasi-

ea  dad

CLASE  kilo-  de
graoiaa. carga,

:
VOLUMEN •

—_.___-___-—--.•

De la  TOTAL

rnamara  del

en  anima ea
da  Ira,

.e

,

j

 .5

(4U)  E.  F.-L/39...

(5”)  E.  F.-L/33..

(6”)  B.  L.  R.-L/4C

126

-  •.  1  1e2

1,386

1,9952,177

Grane da.  14,969 MN.  2,,  2,358
2,338

2,403

2,403

-              2,408

4,990

5,443

Granada. 22,670 MN.  ..  ¡  5,788
-          5,951

5,951

6,078

16,804

8,618

Granada. 45,359 SIN.  6..  10,433
-              11,340

-  11,793

11,793

•  583-

590-

607-

645
5,391  32,674

651

654

659

-        58

643

688

726
10,732  64,971

75-1

741

786

‘468

547

656
21,285  118,897

692

722

718
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Pólvora  sin  llama.—(Véase  Explosivo  sin.  llama:  
Pólvora  al  nitrato  ciprico  amoniacal.)

Las  pólvoras  sin llama  e  usan  en  las  minas  donde  se
desarrollan  los  gases  grisou,  mezcla  detonante  de  gas  y
aire  atmosfdçico.

A  más  de los explosivos  sin  llama  expresados,  se .pué
den  citar  los siguientes  compuestos,  que  realizan  más  ó
menos  la  condición  requerida:

1.  Dinamita  núm.  1
Carbonato  de sodio  cristalizado5Ó

2.  PÓlvora  piroxilada.  (Véase  Pólvora  graneada.)
3.  Dinamita  núm.  120

Nitrato  de amonio80
4.  Piroxilina20

Nitrato  de  amonio80
5.  Bellita.
6.  Antigrisou  Favier.  (Véase  Explosivo  Favier.)

Por  pólvora  y explosivo  sin  llama  no  debe  entenderse
son  los compuestos  que  deflagren  ó  exploten  sin  emitir
llama,  porqué  eso es  imposible,lsino  aquellas  mezclas  eii
las  cuales  el  fenómeno  de  coibustión  desarrolla  poco
calor,  bien  pbr erecto  de los ingiedientes  empleados  ó por
la  volatilización  de alguna  subsancia  inerte  en  ellos  con
tenidas,  como  sucede  al  agua  de cristalización  y  á  la  di
sociación  del ácido  carbónico  d  diversos  carbonatos  al
calmos.  .,  .

Pólvora  Skoglund.—(VéaSe Gra  Kritt.)

Pólvora  Sleeper.—ConsiSte  en  una  mezcla  de  clorato
potásico,  azúcar y  carbón.  .

Pólvora  S.  Marc.—Inventada  en  1891 porel  Sr.  S. Marc,.
se  experimentó  en  Mayo  de  1892. Según  los  resultados
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publlcados  la  ‘pólvia  S  Matc  parece  poseer  mareadas
ventajas  sobre  la  Vieille.  El  aspecto  externo  esparecido
al  dé lá  sal  marina,  de  color’verdoso;’se  dice que  no  está
sujeta  á  alterarse  por  la  humedad  atmosférica  y  sumer

gida  en  el agua  parece  que  no  pierde  nada  de  su  fuerza
balística.  Arde  completamenté  sin  olor  ni deja  residuos.

asegura  que  en  la  carabina  reglainentariá’  dió” 700 m’
de  velocidad  con  la  presión  de  1.000 atmósferas  próxima
mente.  Esta  pólvora  é  ‘granea  en  forma  d’pequeños
cubos,  cómo la  pÓlsrora C/89 para  fusil.  Después  no se  ha

•  oído  hablar  ‘mas de ella

Pólvora  Smolianin’off..—Llámase Anrícam’tá  r  consis
•  te  en una  mezála  variable  de  nitroglicerina  y un  líquido
especial  en la  siguiente  proporción:

•Nitrogliçerinade  80 á 97
Líquido  especialde  20 á  3

El  liquido  especial  no  se  conoce,  pues  su  composición
•      es un decreto  del inventor,  pero  sirve  pará  atenur  la sen-

•  sibilidád’ de la  nitroglicerina-
Este  compuesto  se  experimentó  en  1887 y  1888 en 4rné-

rica  ‘en las cargas  explosivas  de  las  granadas,  sin que se
produjesen  ‘eplosiones  ‘prematuras,  tantó  con  el  cfiOn
de  pequeño  calibre  como en el  de 203 mm.  de avancarga,
sisema  Parrot

Se  ha  óbservadó  ‘qué después  de  dos’ años y  medio de
conservación  éste  explósivo  no presentaba  trazas  ‘deles
composición  ni  alteración  en su  estabilidad.  ‘.

‘.‘  Pólvora  Snyder.—Es  una  varie’dad’de dinamita,  ‘de base’
activa,’  inventada  por  el’ Sr  nyder,  de.New  York;.  se’

•    ‘domponede  “  ‘   ‘‘‘      ‘‘  “  .  ‘‘
•       •       ,  :‘‘‘

Nitroglicerina:‘.  .  .-  ...  .     4’  “

•  Absorbente  especial6
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El  absorbénte  especial  es una  mezcla  de fulmicoton  co
lodión  y  alcanfor  disuelto  en el  éter.

Se  empleó en  Turquía  para  carga  de  las granadas  con
-‘    buen resultado.

Pólvora  Soulage._varjefi  de carboazotina que  else
flor  Soulages,  de Tolosa,  fabrica  con  la  dosis  siguiente:

Nitrato  potásico,  de  sodio ¿
de  calcio,  de55,56  á 52,00

Azufre.  . 14,44  á  16,2
Agallas15,56  a 13
Negro  humo10,00  á 14,6
Sulfato  de hierro4,44  á  4,2

El  sulfato  de hierro  se  disuelve  en el  agua  hirviendo  y
después  se  añaden  los  otros  ingredientes  pulverizados,
removiendo  constantemente  la  mezcla  y  manteniéndola
entre  hOy  1200 e.,  ínterin  la  pasta  no  adquiera  la  sufi
ciente  consistencia,  pues  llegado  á este  punto  se  quita  del
fuego,  y  en  cuanto  se  enfríe  se  comprime  en cartuchos.

Pólvora  S. P.—La  característica  s. P. se emplea  en In
glaterra  para  distinguir  la  pólvorapebble  selecta  (selected
Pebble)  destinada  á los  cañones  de mediano  calibre,  desde
el  de 152 al  de 76 mm.,  menos  el de 101 mm. La  diferencia
de  bondad  en las pólvoras  se  estableció  con  el fin de ase
gurar  en los  cañones  del  calibre  expresado  la  constante
uniformidad  de  efectos.  Para  escoger  la pólvora  pebble
llamada  selecta  se separan  aquellos  lotes  que  dan  buenos
resultados,  en las  pruebas  de  recepción,  en  el cañón  de
152 mm.  Mezclados  estos  lotes  y  divididos  en proporcio
nes  de400  barriles  cada  uno,  se  prueban  nuevamente  en
el  cañón  de 76 mm.,  y  si  dan  buenos  resultados  se  mar
can  con  la  característica  s.  P.
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Pó’vora  SP,.—Francesa,  para  cañones  de sitio  y plaza.
(Véase  Pólvora  Ce.)

Núm.1.

Clorato  pot1.sico53,83
Carbón  fósil pulverizado  5,88

-  Bicarbonato  de sodio...  8,82Aserrín  fino de  madera.  20,59

Carbón  de  madera.  5,88

:111a  de  trigo
Salitre

Lanfrey,)

.4

.4

•1•

4

Pólvora  SP.—(Véase  Pólvora  C1.)

Pólvora  SP,.—( Véase  Pólvora  C4.)

Pólvora  Spence.—Se compone  de  cuatro  dosis,  á saber:

Núm.2..  Núm. 8.

54,79   62,50
4,11    6,25

16,43     ,,•

1.9,19

5,48.  18,75
»•  12,5

n’    •n

Núm.  4.

62,50
,81
4,69

7,81
15,63
1,56

Pólvora  Straw.—(Véanse  Dinarnita  paja  y  Pólvora

PÓlvora  Swiss  pellet.—Pólvora  suiza  de fusil semejante
ála  pólvora  almidón.

(Continuará.)

Traducido  por
JUAN  LABaDoR,

Cpitún  de Artillería  de la Armada

—-
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR ESTE  CONSEJO

-  EN  SESIÓN DE 4 DE JULIO DE  1894

Se  aprueba  el  atade  la  sesión iiteiior.
En  virtud  de  lo  manifestado  por  el Excmo.  sr;  Presi

dente  de la  Delegación  del apostadero  de  iii Habáiia,  se
aprueba  por  unanimidad  lo  resuelto  pÓt  didha  Delea
ciónreferenteá  que  los fondos  de la  Asociaión  se cIep.
siten  en  la  caja  del  Estado-  Mayor  de  la  Comandj
general  de  la  Habana;  pero  dejando  en  ella  tan  sóló  la
cantidad  que  se  considere  necesaria  para  los  fiuiede  la
institución  y  lo  restante  se  vaya  periódicamente  remi-
tiendo  á  España  aprovechando  para  esto  el  beneficio  de
los  cmbios.  Rééncido  ser  evidente  el interds,  actividad
y  previsión  de la Delegación  de la  Hababa,  se  acord  se’
diera  un  voto  de  gracias  al  Presidente  y  señores  que la
componen.

Leída  instancia  de la  viuda  del Teniente  de  navío  don:
Joaquín  Prats  y  certificados  que  la  acompañaban  del se-
flor  Comandante  de  Marina  de  Barcelona  y  Médico. de
cabecera,  en  los que  se  prueba:  1.0, que el  Sr. Prats  obtu
vo  licencia  poco  antes  de  su retiro.  por  el  mal  estado  de
sus  facultades  intelectuales;  2.°, que  por  incoherénte  se le
devolvió  una.solicitud,  á fin  de  que  se  le  dijera  á  quién
debía  continuar  entregando  sus  descuentos,  y 3•0,  que  si
guieron  perturbadas  sus  facultades  hasta  su  defunción..

Tenidas  en cuenta  estas  circunstancias,  se  acordó  por
mayoría  de  votos  conceder  á la  viuda  1.000 pesetas,  pre
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vio  pago  de las  mensualidades  dejadas  de abonar  por  el
finado.

Acordado  en Junta  general  última  que  el  Consejo  pre
sente  candidatura  para  relevar  á  los  sefiores del mismo
que  han  cumplido  el  tiempo  regla rnent.rio,  éste,  creyen
do  continuar,  no  se   y  por
unanimidad  resolvió  hacerlo  - así  constar  en  la  Junta
próxima.

Estado de los socios failecilos, con expresión de lo dispuesto
respecto áIos mismos.

EOS
O

NQ51RES
.  :  .

RESOLUCIONES

. Se  órdeud  la entregde  pese

frag.a I?  Eu1ogo  Merç1ln  y  Rico... .  .tL909  lostesta1fleflt-

.

navío;

.                nos.
.   .O,-O  _        .

Idem  Id. f CI. 1.000 pesetas  para
Jgsd  Hernández  Vdzqnez..     -  .  .los  herederos  del  primero
Ramón  Nuche  y Riqstero..  .  .  .  .        .y  1.500 para los del segundo.

.

.  San.. 1

-  L
yo  I.a

vio  Ls

Por  falta  de  antecedentes,
Excmo.  Sr.  D.Jacobo  Alemán nada  se tiene  dispuesto res
D.  Trinidad  Matres

pecto  á los mismos.

Madrid  29.de Agosto  de  1894.-
P.o.,

-  -  -  El  icepresidnte  primero,

VICENTE  CARLOS  ROCA.
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LIBROS

Se  ha  recibido  en  esta  Redacción  La  colección  de  proble

mas,  teoremas,  etc.,  con aplicación  á las  ciencias  geográficas

y  físicas,  obra  que  viene  á  aumentar  los  méritos  de  su  autor,

D  Federico  Gómez  Arias,  cuya  autoridad  en  estas  ciencias  la

tiene  acreditada  en otros  trabajos  de  índole  parecida.  Encon

tramos  la  citada  obra  muy  en  armoní  a  para  su  objeto,  que  es

difundir  la  enseñanza  geográfica  y física  en  la  Escuela  pro

vincial  de  Náutica  de  Barcelona.

R.
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