
Sobre el estado de progreso de la nautin& & la apona del desnubrimiento
del Estrenho de Magallanes
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(Conferencia lelda en el Instituto de Ingenie.os el 6 de Enero de 1921)

(Continuacioni

Dadas las diversas anotaciones de esta especie que se encuentran en los diaries

y narraciones de viaje, es de suponer que la operacion de determinar la longitud
no formaba parte del bagaje cientifico de la generalidad de los pilotos, aun mucho

mas tarde que la epoca de Magallanes. Asi en el diario de viaje del ilustre navegan

te espaiicl Pedro Sarmiento de Gamboa, correspondiendo al afio 1580 y a la navega

cion por el Ocear.o Atlantico a 10 largo de las costas del Brasil, encontramos el si

guiente parrafo, escrito despues de exponer que no veian tierr-i, a pesar que, segun
Ia derrota trazada sabre la carta, debieran vararse en la costa, por 10 cual suponian
so encontraban muy desviados en longitud (1): "y para aseriguallo, aunque Sar

"mieruo 10 sabia tomar. no ten-ia instrumento para ella: y la necesidad inrenuna de [as

"Artes hizo que Sarmiento hiciese un genero de baculo 0 ballestilla (2) C01l que [0 tomase,

(l),-Sarmiento de Gamboa-Viage al estrecha de Maeauanee etc, Madrid 1768,- Obra dtada,
paginas 300 y 301.

{2),-Un instrumento de madera empleado para medir alturas y distancias angularcs, compuesto
de una vara graduada hecha de eeccion cuadrada, sobre la eual se movla un disco de un extrema a otro,
movimiento que permitia ver sus bordes tangentes al astra y al horiaonte del mar. mirando desde el
estremo de la vara. El disco se llamaba sonaja y se empleaba tres 0 euatro de 'elias. de diversos tama

fios, correspondiendoee con las graduaciones hechas en las caras de la vara. Entre los espanolcs rue

eonocido este instrumento can el nombre de ballestilla 0 Q.1.culo de Jacob; los portugueses 10 lIamaron
baleslilha y los franceses arbaiele, Los marinos inglescs, que tarnbien 10 usaban, Ie dieron el nombre de

Cross·slafJ 0 Jacob-staff, (Vease La figura 5 de la lamina I).
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'y con este instrumento con ei ayuda de Dios a 31 de Marzo al amanecer tomo el Gene

"tal los grados d, longitud pot la lIena de la Luna y nacimiento del Sol, y hullo que

"estabamos diez y ocho grados mas al Occidente que el meridiana de Sevilla. Por donde

"aommente enlendi6 que las eorrietues que habian ida al Leste, y nos habian sacado aL

"fuera en el Golfo acia el Leste 111as de docientas y veinte leguas hasla aquel Punto. Es

"to comunico Sormiento can los pilotos; y COlno es jacultad que ellos no aprenden, no

"/0 creian, y deeian ser imposible",

* **

La determinacion de la diferencia de Iongitud exige la de la hora local y, segun
sea el metoda ernpleado, en uno 0 en los dos lugares de observaci6n. Si hoy dia

en la vida practica es e1 tiempo nuestro eterno y encarnizado perseguidor, en cambia.
no tuvo antafio la importancia actual, pues, alia en el siglo XVI, decia el cosmogra
fo espafiol Pedro de Medina, que cuando canta el galla es la tercera parte de 1a no

che, siendo frecuente, aun muchos atlas mas tarde, el estimar la duraci6n de pequefios
intervalos de tiempo por el empleado en uno 0 mas rezos. Este sistema de apreciar
el tiempo se encnentra auu en narraciones del siglo XVII, como, par ejemplo, en

una carta de Pedro de Fontiveros, escrita en 1642, y en donde, al describir un tem

poral, se dice: "que el bauptes y trinquete casi hasta los jogones estuoo hundido en el

mar por espacio de mas de ires credos".

HEI tiempo no es solido, ni liquido, ni gaseoso, como dice el eminente Sanford
"Fleming, carece de forma y sustancia, siendo inmaterial y no teniendo analogia nin

"guna con los objetos que hieren nuesttos seniidos, es sin embargo susceptible de me

"dida con la mayor precision". As! se expresaba Don Jose Ricart y Giralt (1) en la

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; y al distinguido conferencista Ie

sobraba razon, pues, si dijesemos Que en un observatorio se mida el largo de un

dia can solo un decirno de segundo de error, ella ya significa una exactitud de uno

en DC h .cicn tos sesenta y cuatro mil.

Diversos metodos se ponian en practica en el siglo XVI para la determinacion

de la hora a bordo, pero generalmente se la obtenia s610 con groscra aproximacion,
dado que las determinaciones de la longitud no eran muy frecuentes y de alii que la

(1) Memoria de ta Real Academia de Ciencias Y Alte.s de Barcelona.-TcrccralEpoca.-Vol. IV.
N.Q 8.-La Hora por Jose Rican y Girall.-Barcelona 1902.
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hora se reoueria mas bien para las necesidades del servicio de las guardias y la ob

servacion de la culminacion del Sol, 0, como se decia, para pesar el Sol.
Como hora aproximada en el dia se tomaba la obtenida por la salida. culmina

cion a pucsta del Sol. En la noche se usaba generalmente el data resultante de la

observaci6n de la posici6n relativa de la estrella polar a de la Cruz del Sur, can res

pecto al meridiana y horizonte del mar, deduciendo de alli la hora siderea aproxi
mada por media de un primitivo instrumento llamado nocturlabio, 0 bien con gra
ficas a abacos especiales,

Tratandose ya de la observacion de un eclipse U otro fen6meno celeste, con el

objcto de deducir la longitud, se acudia a observaciones de alturas aisladas de un

astro, ya Iuese COn el astrolabio ruiutico 0 COn la ballestiUa, hacienda uso generalmente
de graficos especialcs. Los astrolabios construidos para ser ernpleados en un solo

lugar, solian tener grabado un abaco, del cual se deducia el angulo horario corres

pondiente a la altura observada, como puede verse en la figura 2 de la lamina 1,

fotografia de un instrumento de esa clase construido en 1468 por el astr6nomo

Regiomontanus
Aunque en tierra para conservar la hora se cmpleaba relojes de agua y de

mercurio, ya en cl siglo XIII bastante bien dispuestos (1), a bordo domino cl re

loj de arena, llamado ampolleta, durante varios siglos. Est-is ampolletas cran de

media hora de duraci6n, habiendolas tambien de un minute, y solo mas tarde,
cuando entre en usa la corredera corriente, se emplearon arnpolletas de un cuarto

de rninuto, destinadas a medir el tiempo durante el cua! se observaba la velocidad
de la nave (2).

A bordo las guardias eran de ocho ampolleias, 0 sea, de cuatro horas, tal como

hoy dia, encontrandosc el servicio de las ampolletas a cargo de un empleado espe

cial, ('1 paje, encargado de velar la ampolleta y la mecha y anunciar, cuando aquella
dejaba de picar la hora, par medio de un canto especial, hoy dia reemplazado a

bordo por los toques de campana,

Para el calculo de las longitudes es precise referirse a un meridiana origen. 0

tnimer meridiano, llamado tarnbien meridiano cero. Ya hernos dicho que Hipatco,

rl ).-EI reloj de agua cmpleado por el Rey Alfonso el Sabio, en el siglo XIII, se basaba cn cl mismo

principio del [rasco de Marioue, Eatc monarca hizo construir tamhieu relojes de mercurio muy ingc
niosos y cuya deecrtpcion se conserva. acompafiada de laminas.

(2).-Hoy dia sc ha hecho muy general el cmpleo de la llamada cortedera de patente. La corredera
antigua suele verse en los buques de vela y en combinacion con ella se emplea Ia ampolleta de quince
sesundos, contando los nudes que pasan por la mano del observador en ese .tiempo, existicndo entre

des de ellos 7,71 m de cuerda. que corresponde a la velocidad de un �ilIa por hera para la nave.
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e verdadero creador de la geograffa maternatica e introductor de las coordenadas

geograficas, adopto C<''110 primer meridiano, origen de las longitudes, cl de la isla

de Rhodus, localidad en donde neva a cabo sus famosas observaciones astron6micas.

No podria precisarse cuanto tiempo qued6 en usa el meridiana origen adop
tado por Hiparco, pero si se puede establecerse que mas tarde se emple6 tambien

otros meridianos, como ser, el de Alejandria, hasta que se adopt6 el de las Islas

Fortunadas (I), lIamadas despues Canarias, fijiindose como meridiana origen el

de la Isla del Hierro, la mas occidental de elias, por creerse que era el limite de las

tierras hacia el occidente. Us6se tambien como meridiana inicial de las longitudes
,I del Pico de Tenetife, elevada montana situada en una de las islas mencionadas.

Hay constancia hist6rica que a la epoca del viaje de Magallanes, los mencio

nados meridianos de las islas Canarias se usaban ya en las cartas, pues, en eI diario

de la expedici6n lIevado par el piloto Francisco Albo (2), desde Noviembre de 1519

a Septiemhre de 1522, se dice, correspondiendo al mes de Agosto del segundo de

los afios citados, 10 siguiente: "A los 4 del dicho tome el sol en 75 grados y medlO:

(l).-Insulae Forumatae, de los antiguos, eiendo mete las principales. Con referenda a estas islas

debemos decir que no hay perfecto acuerdo entre los numerosoe documentos que hemoe consultado.

Asi, en la obra Dictionnaire universel d'hisloire et de geographie etc. par M. N. Bouillet.-Paris 1863,

pagina 822, y bajo "Hesperides", se dice que este nombre correspondic a las Islas Foriunadas a Cana

nas, por significar occidentales y ser estes, de entre las islas conocidas antiguamente, las mas aleiadas
en esa direccion. Al1ado de 10 anterior. citaremos a Maximitiano Transitoano. Medina.-Documenlos

lneditos--I, pagmas 714 y 265), quien deda en 1522: "las ielas Forumodas. que POT comun vocablo se

/laman agora las istas de Conaria", agregando, mas adelante: "las islas Espertdas llamadas de CabCJ Ver

de" etc.

EI exuroen de algunas cartas geograftcas antiguas traera quizas alguna luz sobre el asunto. En

[a carta de Benincasa (1463), publicada en fac-simile en 1a p1igina 498 de Report upon United States

GeographicaJ Surveys west oj the one hundredth meridian. in charge of Capt. Ceo. M. Wheeler etc. Vol. I,

-Geographical RepoTI.-Washtnglon 1889, no encontramos rotulo de caracter general para las islas

Canaries, perc si los individuates, POf ejemplo: Isola del Ferro. Mas tarde ya figuran otros rctuloe con

caracter general. Ast, par ejemplo., la carta de Gemrdus Mercator-1569, dice: "Canane insule. oIim

Fortuna/ae" y en la titulada "Ameneae nova Descnpno=-Petrus kaenus excudit Amsserodomi, 1614,

encontramos los r6tulos "Canariae olim Fortunatae" e "1. de C. Verde". En el globe "Arnoldo Ftorenuo

(J Langre, de 1630, se encuentra "Insulae de Cabo Verde olim Hesperides" Y. por fin, en ta carta titulada

"Pars g[obi tetrestris Anno 1492. A Martin Behaim Bquite Lusitano NOTt'mlJergae confeeti deliniavil Oris

toph. Theoph. de Murf:. 1778", encontramos 10 siguicnte: "Las Islas de Cabo Verde () Islas fortunadas
fueron descubiertas y habitadas POT los Portugueses el ano 1472".

(2).-Francisco Albo sali6 de Espana como contramaestre de la noo Trinidad y volvi6 como pilo
to de la nao Victoria. Su diario ha side pubJicado por Don Marfin Fernandez Navarrete, en el tomo IV

de su Coleccion de viages etc. Y per Don Jose Toribio Medina, en el tome 1 de sus Documentos Iniditos,

paginas 213 a 256. La cita del texto corresponde ya al final del viaje y se encuentra en la pagina 252 de

la obra citada del Sr. Medina.
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tenia la declinacion 14 grados 43 minutes: vino a ser el altura 29 grados 13 minutos:

el camino fue al noroeste cuarta del norte y estoy con el Pico nornordeste y susudueste,

y con et Fierro leste oeste cuarta del noroeste sueste; y el dia jui lune.s".
EI meridiana del Fierro 0 Hierro tuvo despues, bajo el nombre de Ferro, uu

ernpleo muy general. En 1630 10 propuso como meridiana inicial un congreso reu

nido en Francia, de orden del Cardenal Richelieu, y afios mas tarde, en 1724, fue

comisionado el franciscano Luis Feuillee (1), director del observatorio de Marse

lla, para relacionarlo can eI de Paris, cuyo observatorio se habia comenzado a cons

truir en 1667, Sin embargo, el meridiana llarnado de Ferro, y ernpleado con poste
rioridad como tal, no es precisamente identico con el antiguo, pues Feuillee habra

cccontrado, despues de prolijas investigaciones, que la extrernidad occidental de

la isla de Ferro, se encontraba 20° l' 45" al Oeste de Paris y fue el distinguidc geo

grafo frances, Guillermo Delisle (2), quien propuso redondear esta cifra, adoptan
do como meridiana hipotetico el situado a veiute grados exactos al Oeste de Pari"

pero siempre can la denominacion de Ferro, 10 que encontro adquiscencia bastante

entre sus colegas del ramo, hasta que, progresivamente, se abrieron paso los meri

dianos de los obs-rvatorios de Greenwich y Paris, adoptados para las cartas nau

ticas con cl objeto de ponerlas de acuerdo can las efemerides publicadas oficialmen

te en los respectivos paises, Fue, par fin, en el congreso inter acional que se celebr6

en Washington en 1884, en donde el meridiana de Greenwich obtuvo fuerte mayoria
como .rneridiano universal, haciendose cada vez mas general su empleo, hasta 121

pun to que para Ia efemeride francesa, publicada bajo el nombre de Connaissance des

Temps, se le cmplea tambien ya desde cl tomo correspocdiente a 1916.

Los navegantes del siglo XVI no usaban sin embargo para sus calculos astro

r.6.micos los .neridianos del Pico de Tenenje a de la Isla del Hierro, sino generalmen
te los de Nuremberga (Nueremberg), Ulma (Ulm), Sevilla, Salamanca 0 Toledo.

E'1 la cornparacio.i de 103 valores obtenidos en aquellos a.ios con relacion a tan va-

(l).-Luis Feuiuee. mlnimo, 0 sea, religiose de la orden Iranciscana. Nacio en Marne, Francia,
en 1660. y fallecio en 1732. Fuf director del Observatono Astron6mico de Marsella y miembro de la

Academia de Ciencias de Pads. Este distinguido astronomo llevo a cabo, de orden de S. M .• un largo
viaje, durante el eual visito a Chile y Peru (1709 y 1710), determinando en sus costas un buen namero
deccordenadas geograficas. Su obra se publico en 1714 a 1725, en tres voldmenee. y bajo el titulo "Jour
nal des oosematione physiques, malhbnatiques et astronomiques [aites par ordre du Roi sur tee coles otien

tales de I'Amerioue Merid£onale en 1707-12-Poris".

(2).-Guillermo Delisle, geografo frances. Nacido en Pads en 1675 y Iallecido en 1726. Fue miem

bra de la Academia de Ciencias. Hubo en su familia varios geografos.
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riados rneridianos, intervenian entonces los errores afectos a sus diferencias de lon

gitud, discordancias que no eran, par cierto, tan pequefias, alcanzanda a veces :a

varios grados (1).
Suele verse tambien en algunas cartas -nauticas antiguas el Hamada meridiano

de la dematcacion, que corresponde al lalla del Papa Alejandro VI, modificado por

el Tratado de Tordesillas. Asi, la carta de Diego Ribeiro, cosm6grafo de S. M. el

Rey de Espana, y cuya fecha 03 1529, contiene este meridiana trazado par la boca

del rio de la Plata, y los estandartcs portugues y espafiol colocados, respectivamcnte,
al Este y Oeste de el, para indicar la partici6n de las tierras entre ambas nacioncs.

En la carta de Sebastian Caboto (1544) puede verse tambien el meridiana de la de

marcacion, trazado un poco al oriente de la posicion que Ie da Ribeiro, pero en nin

guna de las dos earatas mencionadas la red de mendianos se corresponde con el de

la demarcacion como origen, aunque en Ia de Ribeiro cxiste una numeracion a 10

largo del ecuador, cuyo arranque es el meridiana establecido como inicial para

contar hacia el occidente las cien leguas que determine el falla del Jefe de la Iglesia

catolica, 0 sea, la isla mas occidental de las Azores y Cabo Verde (2).
Con reterencia a las dos ramas del meridiana de la demarcacibn se encuentra a ve

ces longitudes dadas en narracioncs de viaje, gcncralmente referidas a Ia rama opues

ta de ciento ochenta grades, la cual tuvo especial valor para las posesiones espafio
las y portuguesas en las Islas de la especeria, La determinaci6n de las longitudes

rue, con r ste motive, un problema de alto intcres en aquellas afios.

EL sabio Humboldt (3) supuso intima relacion entre la linea de demarcaci6n

elegida por el Papa Alejandro VI y las observaciones del insigne Cristobal Colon,
comentando el gran interes que este tenia en convertir Ia linea fisica de separacion
en una linea potitica. adoptando entonces como frontera entre dos naciones la "ra

ya" en donde Colon habra observado que la brujula mostraba precisarnente al Norte.

(l).-El aetronomo Peter Apian, Hamada generalmente Apianus. perc cuyo nombre era en rea

lidad Peter Biencioite (1495-1552), determine algunas coordenadas geograficas cn Europa y los valo

res de longitudes �ublicados en 1524 indican discordancias de grades, al compararlas con los resultados

modernoe. Ast, por ejemplo, Ia diferencia de longitud entre el meridiano de Nuercmberg, muy usado

en los siglos XV y XVI, Y el de Paris, rnucstra una discordancia de 30 54' can el valor moderno. Un buen

numero de coordenadas geograflcas pucdc verse en la efemende de Zacuio-cAtmanack perpetuum, pu

blicada en 1496, paginas 325 y 326.

(2).-En la carta "Joan martines En messina Any' 1582" encontramos que el meridiana orfgcn
pasa per la mas occidental de las Islas Canaries. Las fotografias que hemos tenido a la vista al esturliar

las cartas de Ribeiro 1529 y Caboto 1541 no permitfan ver el meridiano orfgen. En Ribeiro no pasa e

neridiano cera por "ei hierro" ni por "pica" (Tener-ife).

(3).-Humboldl, obra citada. Tomo II, pagina 318.
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Antonio Pigafetta, miembro de la expedici6n de Fernando de Magallanes, hizo

referencia al primer meridiana en su Iarnosa relaci6n del viaje (I), diciendo que

"la linea de demarcacion, que esla a lreinta grados al oeste del primer meridiana, y

"iste a tres grados al oeste del Cabo Verde". Sin embargo, en el "Pareeer de los aslr6.

nomos y pilotos espanoles de la junta de Badajoz sabre la demarcacitm y propiedad
de las islas del Maluca" (2), se encucntra que la linea de la reparticion "se comienza

de la isla de San Antonio", isla que se cita, en otra parte del documento, como la

mas occidental de las de Cabo Verde, agregandose que la situaci6n geografica de

ellas ha sido alterada por los cosmografos portugueses en bencficio de los intereses

de su nacion en el litigio sabre las Mclucas, cargos que, por otra parte, fueron re

ciprocos entre los navegantes de ambos reinos,

Ademas de las observaciones astror.omicas, que llevan al navcgante a la fi

jaci6n de su sitnacion sabre el globo terrestre, requiere este, para dirigirse de un pun

ta a otro, el usa de la brujula y el conocimiento de sus variaciones.

Hay autores, como Zonderoan (3), que suponen la introduccion de la bru

jula en la navegacion como efectuada en Italia ya en el onceno siglo de nuestra era,

y que Flavin Gioja la perfeccion6 al rededor del ana 1300. Considerase, en efecto,
a este navegantc, quien era natural de la region de Amalji, puerto cerca de Napo
les y famoso por sus codigos maritimes, como el que primero tuvo la idea de adaptar
a la bnijula la rosa de los vientos; pero aun estc punta tambien ha side puesto en

duda. Recordaremos al respeeto la polemica sobre Flavia Gioja entre los eruditos

italianos Bertelli y Porena, aquel de Florencia y este de Napoles.
Conociase la brujula en sus primeros tiempos y entre los navegantes italianos

de la edad media, bajo el mombre de "ranetta" 0 "calamita" (4) y en un principio
no se uso el llamado hoy dia quicio 0 peon, sobre el eual descansa por intcrmedio

de su chapitel. Su uso era tambien solo ocasional, no permanente, y tratabase de

(1).-j. T. Medina=Documentos lnedilos.-Tomo II, pagina 440.

(2).-J, T. Meiina=Documentos lnedz'/os-Torno I, paginas 365, 357 y 3;')9, respectivamente.
Entre los cosmografos y pilotos espafioles flguraron Hernando Coton y Sebastian del Cane.

(3).-Allgcmeine Kastenkunde. Ein AbL'SS ihrer Gcschichte und ihrer Methoden, �()n Henri Zon

deruan-Lcipzig 1901. pagina 22.

(4).-Ueber italienische Seekarten und Kartographen des Millelalters-Von Prof. Dr. Theobald

Fischer-Zeitsifl chrdcr Gcscllschaft ocr Erdkunde Zll Bertin=Vol. 17 p{tg. 21.
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una aguja corta cuya forma semejaba m.as 0 menos la de una rana, pues se la emplea
ba flotando en el agua de un pequefio deposito y colocada sabre un trocito de cor

cho 0 cafia, 10 cual ha traido como consecuencia diversas apreciaciones sobre 01

origen de Ia mencionada voz ealamita, usada en ltalia, y mas tarde tambien en Es

pana, para designar a 1a aguja magnetica en usa, ya fuere en tierra 0 a bordo. En

efecto, una ligera revision de la extensa bibliografia que a la brujula y su uso corres

ponde, bastaria para cerciorarse de la falta de acuerdo entre los diversos autores.

EI erudito aleman Kretschmer (1), especialista en cartografia antigua y cues

tiones relacionadas con ella, dice, con referencia a la voz calamita y su uso para

designar a la brujula en la edad media, que ya Fournier (2) en 1643, basado.en el

empleo que hizo Plinio del vocablo catamite para designar a una especie de sapo,

dedujo de ani la etimologta. Sin embargo, Kretschmer se muestra poco convenci

do de la realidad de dicha deduccion, agregando que puede buscarse el etimo tan

to en el griego como en el latin, par tenerse en el prirnero la voz calamis, como co

rrespondiente a caiia, y calamus. en el segundo idioma, con igual significado.
La piedra inuin, llamada tarnbien siderite Y piedra de Hercules, conociase en

la antiguedad con cl nombre magnet, voz cuya etimologia se relaciona con Ia ciudad

de Magnesia, en el Asia Menor; pero Plinio relata que ella provenia del nombre

de su descubridor.La idea de frotar can dicha piedra un trozo de acero, para obtener

el iman, se pierde en la oscuridad de los tiernpos, afirmando ya Plinio que Magnet,
personaje a quien atribuye 01 dcscubrimicntc de la propiedad atractiva de la pie ..

dra, sc dio cuenta del fenomeno al notar el efecto sobre los clavos de su calzado,

Uno de los medicos del rey Alfonso el Sabia, Hamada Rabi Jehudah Mosca

Ha -Qalon, tradujo en 1250 una antigua obra arabiga sabre las virtudes de las pie
dras, y en ella se dice, respecto de 1a piedra iman, 10 siguiente: "e como quiet que la

"mincia destas Piedras es hallada en muchas partes La mejor de todas es la de la tierra

"de India que [allan cabo la mar. Esta Piedra ha naturatmenie oirtud en si de tirar

"ei jietto, eon muy gran fuerza e pot que semeja gran marcuilla a los que no saben

"la natura de las propiedades de las cosas que esta Piedra que es natura caliente e se

"ca puede tirar el [ierro que es frio y seeo dezimos que se non deben maravillar por ello

"ca si bien pararen mientes a los dichos de los sabios fatiaran que todas las cosas que

"titan unas 0 otras 10 jazen en dos maneras 0 por semejante 0 por el contrario e desto

(l).-Veroeffclltlichungen des Institutes juer Meereskunde und des Geagraphischen lnuitutes an der

Universitaet BerHn-Helft 13-1909-Die italienischen Portolane des MiillJ/aitIJTs-Ein Beitrag sur

Geschichte der Kanographie und Nautik, lion Konrad Kretschmer, pf\g. 73

(2).-FoIiTtlicT-llyd1ographie-Paris 1643.
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"mostraron los sabios muchas rrazones que non conuiene que sean puestas en est«

"lilno" (1).
Atribuyeronse a la piedra iman no 8610 las mas extraftas propiedades, sino

tambien inmensa fuerza atractiva, hasta el punto de suponerse peligrosa su abun

dante existencia cerca de Ia costa.para las naves que llevasen algo de hierro a bor

do. Entre las propiedades practicas de que se suponia antafio dotada a la piedra
iman, sera sin duda digna de citarse la siguiente, extraida de un lapidario de prin
cipios del siglo XV (2) y que copiamos ala letra: "Magneta ... Aquel que su mujer
quisiere saber si Ie es casta, meta La piedra yuso de la cabecera della, cuando dutmiese;
"et si ella le fuese cas/a, tomase ha contra su marido, et besarlo ba et abrazatlo ha en

"durmiendo. Et si non fuese casta, luego caera de la cama, bien como si ei fa echase

"con sus manos. Et esto se face por la grant frior que La piedra echa de 51

Citas seguras sobre el ernpleo de la brujula aparecen en Europa en el siglo
XII (3). En efecto, por parte de los investigadores franceses se rnenciona una

contenida ya en cierta poesia del trovador Guyot de Provins (4), que tambien se

atribuye a Hugo de Bercy, y para la cual se admite el afio 1190. En Alemania Ale

jandro Neckam (1157-1217) mcnciono tambien el cmplco de la bnijula: en Italia

existieron, segun las investigaciones de Timoteo Bertelli, reglamentaciones para el

trabajo de minas, encontradas en los archivos de Florencia, cuyo fecha se hace re·

montar al afio 1200, 0 antes, y segun ellas ya se empleaba entonces la calamiia en

los trabajos mineros OS.
En el trascurso del siglo XIII se encuentran tambien varias referencias sobre

las cuales se ha llamado la atencion, pudiendo mencionarse a Jacques de Vitry,

obispo de Gioeani, en Aeon, Wolfram von Eschenlach, Raimundo Lulio, Albertus

Magnus, Pierro de Maricourt etc.

Entre las numerosas citas antiguas justificativas del em.pleo de la bnijula en

Europa. la que ha traido sin duda comentarios mas estensos es la que a Raimundo
.

(l).-Apunles para una biblioteca espanola etc. par D. Eugenio Maffei y D. Ramon Rua Figueroa
-Madrid 1871. Torno I, pagina 491.

(2).-Maffei y Rua Figue-roa, obra citada, tomo II, pagina �72.

(3).-Ya hemoa dicho que Zondcrvan bace remontar el empleo de la brujula aun al siglo Xl, no

dando Iundamentos, sin embargo.
(4).-Consultese� Ilumboldi=Kosmos 1[,-1847, pagina 294.

(5).-Observa Kretschmer (obra citada, pagina72) que la Iccha.no es segura, perc que, al menos

los documentcs estudiados per Bertelli corrcspondcn proximamentc al pcriodo 1294 a 131.1, pudiendo
.,. .... c;,., " ...... h-:.ro(1 pI {'nntpnirlo riP fecha m"g anr.ioua aun.



Lulio (1) se refiere, notable sabio al eual algunos autores conceden aun el merito

del invento mismo de su empleo a bordo. Asi el escritor cspanol Don Raimundo

Pasqual (2), estudiando diversas frases tomadas de las obras de Lulio, llega
a la conclusion que a este debe atribuirsele el usa nautico de la brujula, diciendo:

"Per esto queda a jirme y en pie mi pretension de que el B. Lulio jut el primero que

"aescubri» que el iman comunica at hierro la virtud de volverse at Norte, y este en f07-
"rna de aguja, can la virtud comunicada y su direccitm at Polo, guia los marineros

"en su nauegacion",
Al lado de esta opinion debemos citar tambien la del notable erudito espanol

Don Antonio de Capmany, mas razonablemente fundada, y expuesta en su obra

publicada en 1807, bajo el titulo "Ouestiones criticas sobre uarios puntas de historia

eamomica, polilica y militat" (3)), en la cual dedic6 un capitulo especial a la

brujula, despues de estudiar 10 relacionado con las diversas citas de Lulie, dice:

"Sin embargo, en ninguna parte de su obra, donde toea estas questiones nautico astto

"nomicas se vende Luiio por inventor, no senate nacion, ni epoca para jizxar el descuw

"btimiento; ni seria prudente aclamarle como tal, aunque no repugna a la razon atri

"buirte la gloria de haber ineentado, 0 adelantado, algztn metoda de obseroacion en el

"arte de marear, en [uerza de sus meditaciones y experiencias que supone el estudio y

"'cxamen con que {rata esta materia en tantos lugares de sus escritos"

Lna de las frases mas discutidas de Lulio, que anota como contestaci6n a la

pregunta que �e hace el mismo sabre cuales son los medios de que disponen k s ra

vegantes para medir su camino en el mar, es la siguiente: "Et ad hoc insttumentum

habcnt Char/am, compassum, acum et stellam maris", Esta frase la traduce Capma
ny (obra citada, pagina 115) "instrumento, carta, compos, aguja y eslrella del mar".

Il).-Ra:mllndo Lulio (12:i4-1�H5), conocido tambien en Espana como el Beato Lulie. En las

obras alemanas se le rita bajo el nombre latina de Ravmundus Lullns. Era natural de Palma, en Ma!lor

ca, y Iuc r.isctpulo del famoso alquimista urabe Geter. 0 Yeber. muy citado este nor ser el descubrido

del acidc nftrico. sublimado corrosive y otros importantes productos qufmicos. Despues de tomar Lulio

el habito de San Francisco, deoicose con pasion a los estudios cientfficos. iniciandose como escritor

en 1272. Viaj6 mucho por Europa, Iue catedrarico, legandc a la posterioridad numerosas obras score

matematicas, tcologta y otras cicncias, citandosc ann de el un Arle de navegar, el cual no se ha con ser

vade hasta nuestros ticmpos. Falleci6 en 1315.

('2).-Drscllbrimiento de fa aguja nautica, de fa siluacion. de la .1merica, del ane de nave{!.ar, etc.

Disertacion en que se manifiesta que el primer autor de todo 10 expuesto es el Beato Raimundo Lulio

etc. Su autor cl R. P. Mtro. Don Antonio Raymundo Pasqual.-l\1adrid 1789. Pagina 32.

(3i.-Qllestiones criticas sabre oarios puntas de hisioria economica. potitica y militar. Su autor

O. Antonio de Capmanv y de !l1onlpalau etc. Madrid-c-Ano de 1807-"QlIeslion II," paginas 73 a 13'2.

La cita mencionada en e1 texto corresponoe a Ia pagina 116.

I�enkr"", ;!!')



540 ERKESTO GREVE

Otr08 autores, sin embargo, la califican de CSCUTa y vaga D, hasta cierto punta,
como una frase incoherente. Asi, Kreschmer, por ejemplo, el erudito aleman ya

mencionado (1), llega hasta insinuar la posibilidad de que Lulio no hubiese tOo

nido grandes conocimientos de nautica, 10 que seria sin duda muy extrafio, a nues

tro juicio, pues sabido es que varios autores antiguos citan como de Lulio un Arte

de navegar, publicado en 1295, libra que, si bien no se ha conservado hasta nuestros

tiempos, su realidad no la pusieron en duda tan prolijos investigadores como Fn

nandez Navarrete (2) y Humboldt (3).
Debem.os, sin embargo, termii.ar aqui 10 que a la introduccion de la bnijula

en Europa se refiere, sin entrar tan-poco a estudiar las hipotesis que hacen a este

valioso instrumento nautico originario de la China, India 0 Arabia (4), ni las

extensas disertaciones sobre la via probable por la eual habria llegado al continente

europeo. Es un hecho que en Espana ya formaba parte la aguja nautica en el siglo
XIII del ajuar de los marinos, pues en las leyes de Partidas, obra de Don Alonso ei

Sabia, euya feeha es pr6ximamente 1260, se encuentra el siguiente parrafo: "E bien

asi catno los marineros se gutan. en la noche escura pot el aguja, que les es medianeta

"entre fa piedra e 10 esirella, e les muestra por do »ayan, tambien en los malos i£empo:
"cotna en los buenos; otro si, los que han de aconsejar al Tey, deben siempte guiar POl

"la jusiicia",
Desde los primitives tiempos cuando la brujula era s610 un instrumento de uso

ocasional, consistiendo en una simple aguja cortaque se hacia flotar, sobre un tro

cito de cafia 0 coreho en un vasa de agua, hasta el compas marino moderno, de em

pleo permanente, compensado contra la influeneia de las masas de fierro del buque,
ha sufrido este utilisimo instrumento nautico numerosas transformacioncs.

Como tipo de instrucciones para eonstruir las brujulas nauticas en el siglo XVI�

copiamos a continuaci6n la del cosmografo espafiol Martin Cortes, dada en su obra

de 1551, y que cs como sigue: "Tcmese on papel como de naypes ydeseenel vn circulc

n J.-Kretschmer, obra citada pagina 169: "so dass man den Eindruck eewinnt duss Lullus in;

Sachen des Schifjahrlswessens nicht hinreich-nd beioandert war".

(2).-Diserlacion sabre fa historic de fa Nsudica etc. Madrid 1846, pagina 48.

(3).-Kosmos-Entwurj einer pnysischen Weftbeschreibung-Zweiter Band-Stuttgart und Tne

bingen 1847, pagina 296-En nota de pagtna 46B copia e! autor la frase siguiente. t imada de Salazar
-(DiscU1S0 sabre los taogresos de ta Hydrogrsja en Espafia-1809): "Tenian los mareantes instrumento,
carta, combae y aguja".

(4).-Humnoldl-Kosmos, obra citada, tome II, pagina 293, dice: que el uso de la brujula 10 de
be Europa muy probablemente a los arabes y que estes a su vei a los chinos. Sin embargo. ctros inves,

tigadores mas modernos no estan muy de acuerdo can estas hipotcsis.
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de quantidad de 'lina mana poco mas 0 menDs en el ql se han de pintar los 32. »ientos

"con los colores y en 10 orden que dimas en el primer» y segundo cap. de los vientos

I'y de 10 carta: no oluidando de senator el norte can una flor de lys y el leuante can una

"cruz: y demas desto coda ono segun su phantasia los hermoseara y agraciara: despues

"por to parte baxa deste papedo se ha de dar vna linea queste derechamente baxo de 10

"del norte sur la qual sera seiial para el afretar los [ierros 0 azeros: y despues se ha de

"Iomar vnd fila hierro 0 azero tan grueso como vn alfiler gordo 0 segun el tamaho del

"redondo del papel rosa aguja 0 bruxola que ya se puede llamar: Este hierro se ha de

"doblar y que cada vna de las pies igualmente sea tan luenga como ei diametro de la

"bruxola y mas fa cuarta parte. Los cabos 0 puntas destos [ierros 0 azeros se han de

"opretat y ajustar: y en los medios se han de abrir a aptar uno de otro hasta que los cabos

"vengan a ygualar con las extremidades del diametto de La bruxola: y asi quedaran los

"azeros quasi en figura oual" etc. (1).
La anterior instruccion demuestra que Cortes no era partidario de adaptar

la aguja a 1a rosa de los vientos girada de una media cuarta, 0 sea, la desviacion

que tuvo en Sevilla, como 10 recomendaban otros todavia a fines del siglo XVI,

practica perniciosa que ya hemos mencionado.

No hemos podido precisar si a la epoca de Magallanes estaba en usa ya la 11a

mada suspension a la Carden; pero S1 que era ya conocida en la marina espanola
a mediados del siglo X\lI, pues el cosmografo citado, Martin Cortes, escribia en su

obra de 1551 (2), que la brujula debia colccarse dentro de su caja y esta en dos

circulos enejados uno con otro, "que siruan para que no penda el aguja aunque

penda la nao".

La aguja nautica se empleaba sobre cubierta dentro de una caja especial, Ha

mada biuicoia, y se mantenia alumbrada a traves de la lantia, con hojas de cuerno

trasparente en vez de vidrio, par medio de una lampara de aceite.

Esta rapida exposici6n de la historia de la brujula trae desde luego a la mente

la de la orientacion por rumbas, pues ya en los primeros afios del siglo XIV aparece

Ia aguja adaptada a la rosa de los vientoe. Mencion se hace ya en la Odisea de Ho

mero de los cuatro puntos cardinales, habiendo introducido con posterioridad el

(l).-No hel'D:0s tenido a mane la obra original de Martin Cortes, hoy dia rnuy escasa. Hemos

oopiado el parrafo de la pagina 337 del tomo VII de Anuario Hidrogrufico de la Marina de Chile-San

tiago 1881, y de un articulo reproducido del Anuario de la Direccibn de Hidrograiia, de Madrid

(2).-De 1a obra Breve compendia de to sphera etc. y tornado de ella par Fernandez Duro (Los
ojos en el cielo etc. Pagina 14).
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filosofo A rist6les otros cuatro rumbos mas; pero que no eran en realidad equidis
tantes entre si.

Encontrose en uso en Grecia el horizonte dividido en diez y seis rumbos, con

posterioridad a la epoca de Aristoteles, pero progresivarncnte, �e hizo general cl em

plea en todas las marinas de una rosa dividida en treinta y dos partes, y como tal

paso a la brujula. Estas divisiones se llamaron cuartas, per corresponder a la CHarta

parte del angulo que forman entre si dos vientos consecutivos de los ocho conside

rados como principales, siendc el valor angular de dicha cuarta el de once grad os

y cuarto .

Los diaries de viajc de los navegantes esparioles del siglo XVI contienen gene

ralmente los rumbos con la cuarta como menor subdivision angular del horizonte,
reflricndolos al meridiano magnetico: resultaban con frecuencia errados de media

cuarta, a causa del error intcncional de este valor con que solia adaptarse la rosa

a la aguja.
Entramos ahora a cstudiar 10 que a la variacion de la brujula se refiere, 0 sea,

algc de la historia de la declinacion magnetica,
S2 ha opinado que Ia variaci6n de la brujula bien pudo ser un feriomeno cono

cidr: desd- un principio, hacicndose ver que, al menos en tierra firm>, un simple
rclcj solar habria bastado para dejar a descubierto que la aguja no mostraba pre

cisarn-nte el norte, E1 sabio Humboldt (1) dijo ya ser un hecho sabido que entre

los chinos sc conocia Ia vat-iacion de la brujula ya a principia del siglo XII y que

en Eurcpa en una carta de Andrea Bianco, fechada en 1436, aparece indicada la

declir-acion,

No hay en r-alidad motivos para poner en duda que la declinacior: magnetica

pudo ser conocida d-sde antigun: pero de ella aparece par primera vez constancia,

€n forma escrita 2 incontrovertible, en el diario dcl primero dc los viajes del ilustre

Colon, escrito por el padre Las Casas, Alli, en efecto, sc dice para cl dia "Lue-s 17

de Septir-mbrc" de 1492, 10 siguientc: "tomaron los pilotos el Norte marcandolo,

"y hallaron que las agujas noruesteaban una gran cuarta, y temian los marinercs,

"v est.aban p -nados y no decian de que. Conociolo el Almirante, mand6 que torna

":;:':11 a marcar cl N )rt� en amaneciendo, y hallaron que estaban buenas las agujas;
"Ia causa rue pcrque la estrella que parece hace movimiento y no las aguias" (2),

(l).-FJumboIdt--Kosmos, obra citada, tomo 11-1847. Pagina 319.

(2).-Coleccion de los viages y desculnimientos que hicieron por mar los espanoles desde fines del

siglo XV etc. pur Don Martin Fernandez t,ravarrete-Tomo I.-Segunda Edid6n-Madrid 1858. Pa

gina 161. La expresion "A/orte" en el texto corresponde a la estrella polar; y asi se la designaba anti

guamente.
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EI erudito Fernandez Navarrete agrega, en nota colocada al parrafo anterior del

mencionado viaje de Colon, que "la misma sorpresa y cuidado d : los pilotos y ma

"rineros es una pru=ba decisiva de que hasta entonces nadie habia noiado esta va

"riacion en las agujas", agregando, que "asi 10 dicen Casas, Hernando C,:::16n y

"Herrera, historiadores exactos y fidedignos", y que "por 10 mi3ITlO es muy sin

"gular que haya cundido tanto la opinion de que el primcroque observo las decli.

"naciones del iman fuesc Sebastian Caboto" etc .. De todos modos. la declinacion

magnetica era conocida a Ia epoca de Magallanes, y aun, como ya hemos expucsto,

la expedicion trajo un aparatc especial para deterrninarla.

Nos faltaria ahora saber si a la epoca de Magallanes se acosturnbraba ya to

mar en cuenta la declinacion rnagnetica, a1 determinar los rumbos de la nave scbre

los cuales debia mantenerse el timoncl. En cl diario que del viajc llevo (I piloto
Francisco Alba (1) se dice, con fecha 4 del mes de Marzo de 1521, que se cambio

. el dia anterior la derrota "por causa que la aguja norcsteaba, y tirabamos al sur"

etc., y esto deja suponer que la declinacion era tomada en cuenta.

Uno de los miembros de la expedicion Magallanes, Antonio Pigajetta, escribia

en su Tratado de Naoegacion (2), que es necesario corregir el rumbo, porque la

brujula nordestea a noruestea, descontando a agregando 10 que sea necesario "pa
lira que la proa de la nave, regulada por la bruiula, tenga la deseada direccion".

El pernicioso sistema de adaptar la rosa de los vientos a la aguja magnetica can la

desviacicn de la media cuarta que existi6 en Sevilla, trajo, como es de suponer, nu

mercsos inconvenientes, afectando tambien a las cartas nauticas. Ya en 1579 hacia no

tar este hecho el ilustre Sarmiento de Gamboa (3), despues de hacer rnencion de cier

tas circunstancias especialcs referentes a la observaci6n del Sol en nuestro hemis

ferio, diciendo: "La causa cs, que las Agujas=de-cmarear tienen trocados los azeros

"quasi una quarta del punto de la Ilor+-de-vlis, teniendo respecto los que las ha

"cen al nordestear y noroestear, y quieren que una regla valga para todo el Mundo,
"como que ya que fuese as} cierto, como algunos ·10 ensefian, es mas y menos: y

"en el Meridiana del Cuervo dieen que no nordestea, ni noroestea: pero 1a verdad

"es ser tal regla falsa" etc., agregando mas adelante: "pero si las Agujas agora se

"enrnendasen, seria nuevo [yerro?] mayor que el primero, porque ya las tierras

(1).-]. T. Medina-DoClfmenros Ineditvs-Tomo I, pagina 236.

(2).-Transunto del Trauato etc., agregado a la ya citada obra de Amoreiti-Mil6n 1800-Pa

gina 224

(3).-Viage al esnecbo de Magallams-Pot et capitan Pedro Sarmiento de Gamboa-En 10s aoos

de 1579 y 1580 etc. Obra ya citada, pagina 51.
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"estn arrumbadas por estas Agujas de azeros cambiados: y as! para ir en busca

"de las Costas haec de usar destas Agujas necesariamente, so pena que si se van

"a buscar con Agujas buenas y precisas, no las hallaran, 6 se ha de volver a

"arrumbar la tierra toda de nuevo, por 10 qual se sufre y va con este yerro de indes

"cripcion PQf evitar otro mayor hasta que haya quien 10 mande hacer de intento",

D::- 10 cxpuesto en el parrafo anterior y en otros ya reprcducidos de la narra

cion de Pedro Sarmiento de Gamboa, se desprende que a este insigne navegante

espan-l le era ya rnuy conocida la declinacion magnetica, r.bjs.tar.do tambien la

perr icicsa practica de adaptar la rosa de los vientos a la aguja magnetica con un

desplazamiento angular igual a la declinaci6n que existi6 en S:... villa a prrncipios del

siglo XVI. Comentaba ademas el ilustre Sarmiento la impcsibilidad de prescindir
de tan perniciosa practica, a causa de encontrarse ya las cartas nauticas mal

arrumbadas precisamente de esa cantidad angular, confiando si, que se las corregi
ria (P cl future en forma general.

En el Anuario Hidrogrtifico de la Marina de Chile=Ano VII-Santiago--1881
-se r..produjo una parte del diario de viaje de la expedicion d. Pedro Sarmiento

de Gcmboa, encontrandose en las paginas 471 y 472 el siguiente parrafo: "En este

"Puerto Pedro Sarmiento hizo una linea meridiana en tierra, y marc6 las Agujas�
"de=-marcar, y se cebaron y adobaron y adcrezaron, cebandolas y reparandolas:

"porquc con las tormentas y humidades habian recibido mucho dafio. Y sea aviso

"a todos que las que cstaban bien cebadas nada norc' esteaban, ni noroestcaban,
"sino �C+"' aqu-Ila media quarta que los azeros estan trc cados de la punta de la flor

"-dc-lis-: y es opinion de poco experlmentadcs afirmar Que hai nordestear,6
"noror stear si III Aguja esta bien cebada y afinada: y quando se halla algun defecto

"que parece tirar a cstc en la A.. guja, e.s otro el secreta, que tiene rcmcdio: y no es

"aqui, par ser expericncia manual

(Continuara) .






