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APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE JORGE JUAN 
REFERIDO AL APAREJADO DE LOS NAVÍOS

ESPAÑOLES, 1753





ResuMeN
en este artículo se exponen las mejoras realizadas por la Junta de cons-

tructores, entre 1752 y 1753, en lo referente al aparejado de los navíos. para
ello se utiliza una transcripción de un texto dictado por el propio Jorge Juan,
que se puede resumir en dos conceptos fundamentales, la disminución de peso
y volumen en el aparejo y la racionalización de la maniobra. el artículo se
ilustra con diversas láminas del marqués de la Victoria que, al referirse al
periodo anterior, sitúan adecuadamente las innovaciones. asimismo, se realiza
un análisis de la lámina 133 que resume todas las innovaciones de este perio-
do, la cual concluye con la datación aproximada de dicha lámina y una hipóte-
sis referida a la descripción parcial de la misma. para concluir, se realiza un
breve resumen sobre la persistencia de las recomendaciones de Jorge Juan en
la segunda mitad del siglo xVIII.

Palabras clave:

Junta de constructores 1752, innovaciones, aparejado, jarcia, Jorge Juan,
siglo xVIII.

año 2011 supleMeNto N.º 14 a la ReVIsta de HIstoRIa NaVal 112 7



la ReVIsta de HIstoRIa NaVal es una publicación periódica trimes-
tral del Ministerio de defensa, publicada por el Instituto de Historia y
cultura Naval, centro radicado en el cuartel general de la armada en
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos,
que abarcan todo el ámbito de la armada, de otras armadas extranjeras,
de la universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. los autores provienen de la misma armada,
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más hetero-
géneas.

la ReVIsta de HIstoRIa NaVal nació pues de una necesidad que
justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la armada, fomen-
tar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios docu-
mentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.

el Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de
nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas conforman el arte militar.

consecuentemente la ReVIsta acoge no solamente a todo el perso-
nal de la armada española, militar y civil, sino también al de las otras
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.

con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, espa-
ñoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en recono-
cidas fuentes documentales o bibliográficas.



Introducción

si bien es bastante conocido por todos los estudiosos del tema el sistema
implantado en españa por Jorge Juan para la construcción de navíos, avalado
por la Junta de constructores de 1752, resulta mucho más oscuro el conoci-
miento de las recomendaciones efectuadas por dicha junta para la renovación
y mejora del aparejado y disposición de la jarcia de los navíos. 

es evidente que los mismos fundamentos teóricos, que dieron lugar a la
mejora de los procesos relativos a la carpintería de ribera y a la creación del
casco del navío, debieron ser usados para el perfeccionamiento del motor de
éstos, es decir, el aparejado y velamen de los navíos. Jorge Juan ya había
racionalizado y uniformizado en 1750 la confección de la jarcia en españa
redactando unas reglas, examinadas y aprobadas por el marqués de la ensena-
da, para la confección de la jarcia, muy influidas por el método inglés. por
ello, no es extraño pensar que, en lo relativo al aparejado con esa nueva jarcia,
sugiriera también alguna mejora. 

el estudio del arbolado y del aparejado de los navíos españoles del siglo
xVIII es una difícil disciplina, debido, fundamentalmente, a la escasez de fuen-
tes documentales y de libros especializados. afortunadamente, el progresivo
conocimiento de la evolución técnica de estas artes en españa hace posible el
profundizar en este campo. para ello, se deben conocer previamente los aspec-
tos generales de aparejado y arboladura, las diferentes soluciones adoptadas y
su modificación a lo largo de los años. 

Ya en prácticamente todos los textos referidos al aparejado de los navíos y
a la maniobra naval en españa se hace mención a las diversas innovaciones
que se iban produciendo, casi todas ellas de origen inglés. en el propio Álbum
del marqués de la Victoria se introducen estas nuevas ideas, aunque sin llegar
a concretarse la idea de una lista completa de ellas, simplemente dando vagas
indicaciones acerca de ello, pero sin molestarse en la realización de un estudio
científico sobre dichas mejoras. aunque sabemos, por diversas fuentes, que
Jorge Juan realizó un gran esfuerzo de sistematización y racionalización en lo
referente a la construcción naval, confección de cabos y arboladura. este
esfuerzo debería verse reflejado en las últimas láminas del Marqués, las cuales
se debieron realizar alrededor de 1756, y es en este punto donde comienza
este artículo. 

La paradoja de la lámina 133 incompleta

si observamos el título de la lámina 133 del marqués de la Victoria pode-
mos leer en la cartela: 
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Representación de una fragata de 52 caño-
nes, construida y aparejada a la inglesa, donde
se demuestran todos sus cabos, y la diferencia
que hay en ellos a los del aparejo a la españo-
la. como se verá en la relación sigiente.

sin embargo, observamos con
sorpresa que no existe ninguna rela-
ción de dichos cabos en esa lámina ni
en ninguna otra, ya que la 133 es la
última lámina del Álbum; lo único que
observamos en dicha lámina son
simplemente diferentes referencias a
diversos cabos y maniobras identifica-
das por letras mayúsculas, sin mencio-
nar una relación específica de ellas.

Recordemos, por otro lado, que
pocas de las láminas del Álbum del
Marqués están fechadas exactamente,
y no hay una cronología muy detalla-
da de ellas, con lo que su datación

debe realizarse a partir de datos indirectos.
Volviendo a la lámina 133, un estudio inicial de la misma y de sus circuns-

tancias nos aporta algo más de luz: en principio esta lámina se refiere a la
mitad del siglo xVIII, cuando empezó a haber una gran influencia inglesa en el
arbolado y aparejado españoles (recomiendo la lectura del libro Arboladura y
aparejado españoles de la primera mitad del xVIII, así como el artículo publi-
cado en esta misma revista titulado: «análisis de las fuentes de conocimiento
disponibles sobre arboladura y jarcia españolas»).

pero tras leer el encabezamiento de la lámina 133, nos podemos preguntar: ¿en
qué fecha se dibujó la lámina?, ¿qué diferencias existen respecto al aparejado a la
española?, ¿a qué relación se refiere?, ¿dónde podemos encontrar esa relación? 

sabemos por diversos textos y referencias que en la Junta de constructores
convocada en 1752 se dictaron diversas normas innovadoras relativas a la
construcción naval. podemos suponer que se realizó igualmente una tarea
similar en relación al aparejado de los navíos; pero, desafortunadamente, hasta
el momento actual, no contábamos más que con los detalles confusos que el
propio Marqués daba en sus láminas, que no olvidemos permanecen aún sin
fechar exactamente.

Lista de las mejoras establecidas en 1753

No es fácil determinar las innovaciones producidas en el aparejado en
una época concreta, pues es difícil encontrar listas específicas de todas las
innovaciones producidas; muchas veces, por evidentes, son dadas por
sobreentendidas en la propia época y, por eso, a menudo, ni llegan a especi-

10 supleMeNto N.º 14 a la ReVIsta de HIstoRIa NaVal. Núm. 112



ficarse en los manuscritos. estas listas revelan una preocupación científica
por la evolución y la mejora de la técnica y, por ello, dadas las característi-
cas de los trabajos de Jorge Juan, no es imposible el pensar que, a mediados
del xVIII, existiera algún trabajo al respecto. Hasta que dicho trabajo
aparezca, el estudioso del aparejado diferencial español se debe contentar
con ir elaborando, mediante un gran número de fuentes y referencias, una
lista de posibles mejoras, sin poder ser preciso en las fechas en la mayoría
de las ocasiones. 

por la lámina 133, sabemos que dicha lista es real y que existió en algún
momento. por ello, es causa de grata alegría el haber podido consultar una
copia, gracias a la curiosidad de mi amigo antonio José Martínez (1).

en la segunda edición de 1773 del libro de 1748: Observaciones astro-
nómicas y phísicas hechas de orden de Su Magestad en los Reynos del
Perú, de Jorge Juan de santacilia y antonio de ulloa, aparece, como

año 2011 supleMeNto N.º 14 a la ReVIsta de HIstoRIa NaVal 112 11

lámina 133 del Álbum del marqués de la Victoria.

(1)  antonio, según me refirió, estaba documentándose para realizar un modelo de fragata
española de esa época y se encontró con un párrafo que le llamó la atención; conociendo mi
interés en el estudio del aparejado de los navíos españoles, me pudo proporcionar la fuente
clave, oculta en un libro, en principio ajeno a estos temas, que había sido digitalizado reciente-
mente a través de la Biblioteca Virtual cervantes.



añadida a la introducción de la primera edición, una sucinta biografía (2)
de Jorge Juan, escrita por el que fuera su secretario Miguel sanz. dentro
de este añadido, nos encontramos con una confusa lista de mejoras que
introdujo a mediados del xVIII; tras un estudio detallado y conociendo la
paradoja de la lámina 133, establecimos la hipótesis de su complementa-
riedad y comprobamos, con sorpresa, que incluso el orden de enumeración
de todas las innovaciones del sistema de Jorge Juan, relativas al aparejado,
coincidían casi al pie de la letra con las letras de referencia de la lámina
133; con lo que, afortunada y casi sorpresivamente, pudimos disponer,
gracias al antiguo secretario personal de Jorge Juan, de un resumen ilustra-
do de las innovaciones incluidas a mediados de siglo en el aparejado de
navíos españoles.

con ello, podemos aventurar que la lámina 133 correspondería a una fecha
posterior a 1752, probablemente en 1753, pues se sabe que en esa fecha existían
tres modelos de embarcaciones aparejadas al nuevo sistema en la academia de
guardiamarinas de cádiz, uno de ellos completo y usado en las enseñanzas de
Maniobra.

también confirmamos que en dicha lámina existen referencias, en determi-
nadas y concretas localizaciones, que se antojaban hasta ahora crípticas y que
de pronto comprobamos que se corresponden, casi exactamente, con la lista
de innovaciones introducidas. esta coincidencia no puede ser fruto de la
casualidad y parecía confirmar la hipótesis de su complementariedad.

es evidente que el Marqués debió de tener acceso a dicha lista y pudo
incluirla en la citada lámina, añadiendo las referencias a los aparejos innova-
dos por ella. 

a continuación se expone la mencionada lista, que no es más que un recor-
datorio dictado por Jorge Juan en 1756 de la lista primigenia de 1753, con una
breve introducción extraída de dicha bibliografía de Jorge Juan. No sabremos
si la lista inicial sería más completa, hasta que en alguna investigación poste-
rior aparezca un manuscrito con la enumeración de 1753. 

la permanencia de estas recomendaciones estuvo bastante limitada en el
tiempo, dado el continuo perfeccionamiento de estas artes en el siglo xVIII

(así lo comenta el propio ayudante de Jorge Juan). para los interesados en la
evolución de las mismas, en la última parte del artículo se realiza una revi-
sión de las más importantes siguiendo los trabajos de Zuloaga de 1760 y
1766, así como las tablas de aparejado del marqués gonzález de castejón.
ambos trabajos fueron transcritos recientemente (3) y publicados por la
a.a.M.M.B.

Navíos que se citan expresamente como aparejados con este sistema
fueron, entre otros, el Oriente, el Aquilón y el Tridente, aunque es probable
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(2)  Breve noticia de la vida del Excmo. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia, reducida a los
hechos de sus comisiones, obras y virtudes.

(3)  dicha obra, transcrita por el autor de este mismo artículo, está reeditada por la asocia-
ción de amigos del Museo Marítimo de Barcelona. (a.a.M.M.B.).



que el sistema se siguiera durante un tiempo en todos los navíos de la Marina
española, sobre todo en las fragatas. 

Transcripción de la lista de las mejoras y su justificación

a continuación se expone la transcripción del texto que explica dichas
mejoras, dictado en 1756 por Jorge Juan a su ayudante el marqués de Monte-
corto y recogidas en 1773 en una nota biográfica referida a Jorge Juan, reali-
zada por su antiguo secretario d. Miguel sanz, oficial segundo de la contadu-
ría principal de Marina.

para lograr una mejor comprensión de las descripciones técnicas, se inter-
calarán entre la transcripción unas cuantas imágenes extraídas del Álbum del
marqués de la Victoria, que ilustrarán las disposiciones del aparejo previas a
estas recomendaciones. 

Extracto de la reseña biográfica sobre Jorge Juan escrita por su ayudante
D. Miguel Sanz en 1773

«porque, no obstante haberse mandado a fines del año de 53; establecer y
seguir en todos los departamentos este ventajoso método de aparejo, ha ya
años que no está en uso (4), y muchos gustarán ver sus diferencias con el que
antigua y modernamente se ha estilado y se estila; copiaré aquí un papel que
sobre el asunto mandó hacer Jorge Juan por el mismo Modelo en cádiz el año
de 56 al marqués de Montecorto (5), y es como se sigue.

[Transcripción de las mejoras propuestas por Jorge Juan]

»“dos son los objetos principales con que se discurrió el uso de este apare-
jo, es a saber:

»”a. disminución de peso y ventola (6), en cuanto sea posible.
B. disposición más ventajosa de jarcias y cabos.
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(4)  Nos está confirmando la idea de un cambio posterior en los sistemas de aparejado en
la segunda mitad del xVIII.

(5)  a la sazón, su ayudante en esas fechas. en la Real academia de guardia Marinas, en
1753, existía un modelo a escala para el estudio de la maniobra, modelo que incorporaba todas
estas innovaciones, según se refiere en el texto biográfico.

(6)  Ventola: volumen, fuerza que hace el viento en los cuerpos que encuentra. 



»”a. disminución de peso y ventola:

»”para lo primero hay la razón convincente de que cuanta menos ventola y
peso tenga en su arboladura un navío, mejor saldrá avante, trabajará menos
por sus jarcias y palos por la mayor suavidad que de ello se origina en la cabe-
zada y balance; y por último ocasionará menos daños en tiempo de combate,
por hallarse aliviado de crecido número de cabos y motones, que con su caída
causan no pocos estragos en la gente.

»”atendiendo a esto, debe esmerarse, ante todas cosas, en que las jarcias
sean buenas, a fin de que los aparejos salgan más finos (7) y, por consiguiente,
la motonería más pequeña. 

»”en segundo lugar, se suprimen crecido número de cabos y motones, que
de nada sirven, o que pueden suplirse con los demás, tales son: en los palos
mayores el contra-estay y su culebra; el aparejo de rolín (8); los aparejos de
combés, con sus guías; los contrabrazalotes; el racamento y cargadera de éste;
los amantes y estrelleras; y los brazalotes de las brazas del trinquete en el
estay mayor; los contra-amantillos; los aparejos reales; y los aparejos de
penol; bien entendido que si estos dos últimos aparejos se ponen, es sólo para
cuando son necesarios.

»“Quítanse también, por las citadas razones, en el palo de mesana: el
contra-estáy; los mostachos de la verga seca y la araña del perigallo. 

»”en el bauprés: los mostachos de la verga de cebadera y los brazalotes
de dicha verga.

»”en los masteleros de juanete mayor y de proa: las vigotas de planchuela
de las arraigadas; las vigotas de los obenques y los acolladores de éstos.

»”Y por último, se quitan generalmente en todas las vergas las vigotas de
los acolladores de los guardamancebos y, para el mismo efecto, se ponen en
los chicotes de estos guardacabos, por donde laborean o pasan dichos acolla-
dores”». 

Interrumpimos por ahora la transcripción para ilustrar estas indicaciones
con diversos detalles de las láminas 124, 119 y 122 del Álbum del Marqués,
donde se puede apreciar el sistema español previo a 1753, para definir las
estructuras que debían ser suprimidas. en la segunda parte de la transcripción,
analizaremos la lámina 133, que resume el nuevo sistema, y podremos apre-
ciar las diferencias con las láminas previas. 
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(7)  Éste podría ser un factor que influyera en la menor mena de los navíos de esta época,
comparados con los que comenta aizpurúa para el año 1730. es una clara referencia a las
reglas dictadas por el propio Jorge Juan, para la mejora de la jarcia y lona en españa, publica-
das en 1750.

(8)  utilizado para sujetar a las vergas en los balances.
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podemos apreciar, en este detalle de la lámina
124, la existencia de estay y contraestay,
unidos por un cabo más fino denominado cule-
bra. también podemos apreciar la existencia
del aparejo de penol, el cual siempre se
encuentra dispuesto, aunque en este caso reco-

gido parcialmente sobre la verga. 

en este detalle, de la lámina 119, se aprecia
con la referencia K el brazalote del aparejo de
penol que se situaba en el penol de la verga al

vestirla e izarla.

en este detalle, de la lámina 119, se puede
apreciar la estrellera encapillada y sujeta al

costado del navío.
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en este detalle, de la lámina 124, podemos
observar un contrabrazalote, que no es más
que un brazalote de refuerzo, el cual aparece
unido en algunos puntos con el brazalote. este
contrabrazalote se había instaurado en españa

desde inicios del siglo xVIII.

en este detalle, de la lámina 124, se aprecian
los brazalotes del estay que reflejan las brazas del

trinquete.

en este fragmento, de la misma lámina, pode-
mos observar los mostachos de la verga ceba-

dera, que impiden los balanceos de ésta.

detalle del anclaje de los obenques de los
juanetes, a base de vigotas de planchuela y
vigotas en los obenques, unidas ambas por
acolladores. podemos también observar
flechastes a dicho nivel. en la parte final del
artículo, podemos apreciar las diferencias
con la lámina 133, donde se expone el nuevo

sistema de aparejado.
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en este detalle, podemos apreciar la disposición del perigallo, el cual surge de la cofa o tambo-
rete del juanete de sobremesana, desciende hasta el motón vértice de la araña del perigallo, se
refleja en éste y sube a un motón de retorno cosido a la cofa o tamborete, desde donde va hasta

cubierta. el perigallo a veces era doble.



B. disposición más ventajosa de jarcias y cabos:

acabado el primer punto, continúa la transcripción de la lista de mejoras
con el segundo punto referido a la mejora en la disposición de los aparejos (9):

«la segunda mira, como queda dicho, es la disposición más ventajosa de
cabos y Jarcias, así para su mayor fuerza y facilidad en la labor, como para
ahorrar trabajo a la gente y hacer más fácil la Maniobra; en cuya atención, y a lo
mencionado arriba, se disponen en el método que se expresa los siguientes cabos:

(a) palo mayor.
(b) palo de trinquete.
(c) palo de mesana.
(d) palo de bauprés.
(e) Mastelero mayor.
(f) Mastelero de velacho.
(g) Mastelero de sobremesana.
(h) Mastelero de juanete mayor y de proa».

(a) palo mayor

«el estay, encapillado como a la antigua (ref. a), en la cabeza del palo, de
donde por la banda de estribor del trinquete (ref. B) pasa al castillo a acollarse
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observamos la vigota colocada al final de los guardamancebos o marchapiés.

(9)  las ilustraciones siguientes provienen de la lámina 133 del Álbum del marqués de la
Victoria; también se incluyen algunos detalles interpretados y dibujados por el propio autor del
artículo para intentar aclarar algunos puntos oscuros. las letras de referencia en cursiva, no
aparecen en el texto original de Jorge Juan, pero sí en la lámina 133. la correspondencia entre
el orden del texto y el orden de aparición de las referencias en el dibujo es tan significativa que
se han añadido dichas reseñas para poder localizar mejor los detalles en los dibujos.



con su gaza entre el bauprés y el trinquete (ref. c), contra el cual tiene dada
una trinca para evitar las socalladas (10) en tiempo de balances».

«Nervio de la Vela de estay. este nervio hace oficios de contra-estay y, así,
está encapillado con la cabeza del palo por medio de su gaza y barrilete,
viniendo por debajo del estay al pie del trinquete (ref. f), donde está acollado
con su gaza, que abraza a este palo (ref. e)». 

«drizas. estas son dos, y para guarnirlas se pone cosido, en medio de la
verga, un cuadernal de dos ojos (ref. g), y hacia el medio del calces del palo
se cosen también dos coronas, en cuyos chicotes hacen firmes las gazas de
otros dos cuadernales de dos ojos, uno a babor y otro a estribor, las cuales
caen por entre los baos y gaza del estay; de modo, que dichos dos cuadernales
quedan debajo del mismo estay con sus cajeras de babor a estribor. preparado
esto, se hace firme el chicote de cada driza al lado de la gaza del cuadernal de
la verga, desde donde va cada una a la cajera de proa del cuadernal de su
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observamos la ausencia de contraestay: la referencia a marca la encapilladura; la B el paso del
estay por el lado de estribor del trinquete, a diferencia del modo antiguo donde era la gaza de la

vigota la que abrazaba al estay, generalmente por ambos lados; la c marca dicha gaza. 

(10)  también se dice socollada: sacudida violenta que experimenta un buque al caer la
proa de golpe en una cabezada, después de haberse arfado o levantado mucho.



banda, y de allí, por retorno, al
cuadernal de la verga, dirigiéndose
luego cada uno a la cajera de popa
del cuadernal de la banda opuesta,
desde donde bajan a los abitones de
popa al pie del palo» (11).

20 supleMeNto N.º 14 a la ReVIsta de HIstoRIa NaVal. Núm. 112

detalle del final del nervio del estay, en el palo
trinquete, y de la gaza del estay a proa del
mismo y no a popa, como se estilaba previa-

mente en españa.

se aprecia el nervio de la vela de estay, encapillado en la cabeza del palo en la referencia e, que
fenece en el pie del palo trinquete en un motón o vigota, encapillada al palo con gaza f.

(11)  en el dibujo se aprecia que no es exactamente así, lo cual es lógico dada la potencia
necesaria para manejar este driza, también se aprecia un motón donde se recibe a la driza (ref. H)
con un amante que se maneja por un aparejo (ref. I).



«el racamento, como se dijo arriba,
se suprime; y en su lugar se ponen dos
trozas, cuyos chicotes están con guar-
dacabos hechos firmes en la verga; de
modo, que cada troza, después de dar
vuelta al palo por la cara de popa,
laborea por el guardacabo del chicote
de la otra troza, de donde baja al pie
del palo con su aparejo (ref. K)».
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esquema del mismo aparejo, en azul el de
estribor y en rojo el de babor.

la disposición inferior de la driza carece de
guindaste, realizándose la maniobra mediante

un aparejo de polea y motón a cada lado.

el dibujo corresponde a un detalle de la cruz de
la verga mayor. se puede apreciar la existencia
de dos cuadernales superiores y uno inferior, tal
como describe Jorge Juan; se ha marcado una
interpretación, basada en el texto, del recorrido

de los cabos.
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la misma cruz de la verga mayor,  tal como
describe Jorge Juan. se ha marcado una
interpretación, basada en el texto, del reco-

rrido de los cabos.

la cruz de la verga de trinquete.

detalle que muestra la ausencia de racamento
(liebres y vertellos) y su sustitución por cabo,

así como la presencia de su aparejo K.

esquema que muestra la disposición de las
trozas en la verga que sustituyen al racamento.



«coronas. están éstas como a la antigua, con la diferencia de no tener sus
chicotes motón, guardacabo, ni gancho; a fin de poder quitar y poner con faci-
lidad los aparejos reales o motones por donde pasan los amantes. 

»cuando hay necesidad de ponerlos, se
pasa al chicote de la corona por un guarda-
cabo que tiene la gaza del cuadernal del
aparejo; o bien la gaza del motón del aman-
te, dando luego su cruz y botón. Éste, cuan-
do no se necesitan amantes ni aparejos, es
fácil de deshacer».

«aparejos de combés. en lugar de estos
aparejos, que según se dijo se quitan, queda
un candeletón hecho firme en el estay, enci-
ma de la boca de escotilla mayor (ref. l y
seguramente M)». 
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en la lámina 133 se sigue hablando de aparejo del
combés l, aunque realmente se muestra un aparejo
que coincide con la descripción del candeletón, a la

altura de la boca de la escotilla mayor M.



«Brazalotes de brazas de trinquete. en lugar de estos brazalote[s] (12) cose
en el estay, junto al barrilete, un motón (13) (ref. N) por donde laborea la braza,
cuyo arraigado está hecho firme en el mismo estay, cerca de dicho motón».
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se aprecia la ausencia de los brazalotes que se fijaban en el estay y que, acabados en un motón,
reflejaban las brazas de la verga de trinquete; son sustituidos por el motón N.

las referencias corresponden a la verga de trinquete, que tiene la misma disposición que la de
mayor, por eso se presenta un detalle de la misma; se ha marcado el recorrido del amantillo para
una mejor visualización, se inicia en el penol en la referencia o (que en el dibujo está algo borrada
y parece una c), de ahí al motón situado cerca del tamborete, de donde pende mediante un largo
amante; de ese motón se refleja hasta el penol, nuevamente, a un motón cosido a la gaza del escotín
Q ( en este caso no hay un cuadernal doble específico en forma de violín); de allí a un motón cosi-
do cerca del tamborete p y hasta cubierta, cerca del primer obenque, es decir, en un costado.

(12)  No confundir con los brazaletes de los penoles de la verga, estos son brazalotes de
retorno, cosidos al estay mayor que recogen las brazas del trinquete y las reflejan hacia proa.

(13)  la referencia N también se coloca sobre la braza de trinquete.



«el amantillo tiene hecho firme su arraigado (14) en el penol (ref. o);
laborea después por el motón, que en su chicote tiene un amante hecho firme
en un cáncamo del tamborete, desde donde pasa a un motón cosido en la gaza
del escotín (ref. Q) y, desde allí, a un cuadernalete cosido en otro cáncamo del
tamborete (ref. p), bajando luego al alcázar, al pie del primer obenque».

«el palanquín está como a la anti-
gua; pero después de laborear por el
motón del tercio de la verga (ref. R) no
va al motón del obenque, sino a otro
cosido en la verga (ref. s), cerca de su
cruz, de donde baja al pie del palo». 
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la misma disposición en la verga de mayor, aunque ya sin referencias, para comprobar su
semejanza con la de trinquete.

se aprecia el complejo escota-amura-palanquín,
en la disposición usada cuando no está colocada
la vela, en ese caso el chicote de la amura se une
al chicote doble del motón de la escota, y el
chicote del motón del palanquín, al tirar del
palanquín, éste se sitúa cerca del motón del tercio
de la verga; aquí se puede apreciar como existe

otro motón ya cerca de la cruz de la verga. 

(14)  se refiere a donde se afirma el chicote de origen de ese cabo.



(b) palo de trinquete

«el aparejo de este palo concuer-
da, enteramente, con el del mayor; y
sólo tiene de más que las amuras de
la vela no van al tajamar, como a la
antigua, sino a las cabezas de dos
botalones o pescante[s] (15) (ref. x)
(16), uno de cada banda, sujetos de
firme en el beque y con sus barbique-
jos.».

(c) palo de mesana
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la misma disposición en el trinquete. 

disposición de la amura de trinquete, mediante un botalón x o pescante de amura.

(15)  pescantes de mura o amura.
(16)  o faltan, o no he sabido encontrar, las referencias u y V.



«las coronas no tienen en sus chicotes guardacabos ni gancho[s], por el
mismo fin y en la propia conformidad que las coronas mayores.

»el perigallo tiene hecha firme su arraigada en la pena (ref. aa), pasa
luego a un cuadernalete cosido en la cara de popa del tamborete de mesana
(ref. BB) y de allí a un motón con guardacabo en su gaza, que juega libremen-
te en el seno de un cabo (ref. cc), cuyos dos chicotes están cosidos a la verga,
de donde vuelve dicho perigallo al citado cuadernalete, para bajar por retorno
al pie de la obencadura de estribor, laboreando antes por un vertello cosido en
el obenque popés, debajo del pie de las arraigadas (ref. dd)».
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se aprecia la suposición del perigallo, que ahora es simplemente un cabo que, iniciándose en la
pena de la mesana aa, pasa a un cuadernalete a popa del tamborete de mesana BB, de ahí a un
motón cc cosido mediante una gaza a la verga, de ahí al cuadernalete antes citado y después a 

un vertello que le hace de guía, cosido al obenque popés dd.



(d) palo de bauprés

«las trincas del bauprés están
dadas al tajamar, por entre banda y
banda, a cuyo fin está abierta una
groera en este paraje» (17).

(e) Mastelero mayor

«los amantes de viradores tienen
hechos firmes sus chicotes o arraiga-
das debajo del tamborete mayor por la

cara de proa del mastelero, en cuya coz hay una cajera en diagonal (19) (ref. II)
con su roldana, por la que laborea el amante de babor, pasando luego a un

28 supleMeNto N.º 14 a la ReVIsta de HIstoRIa NaVal. Núm. 112

situación de las groeras de la trinca del
bauprés.

en la lista de innovaciones, proporcionada
por Jorge Juan no aparecen referencias a
más elementos del bauprés; sin embargo en
el dibujo aparecen las referencias gg y HH,
que marcan el botalón del fok, referidos a su
tamborete. a la espera de la lista original de
1752, tendremos que conformarnos simple-
mente con saber que en esa zona se produje-
ron innovaciones, aunque no podamos por

ahora concretarlas (18).

(17)  No se puede apreciar la referencia ee que según el orden que estamos llevando
debería aparecer.

(18)  asimismo, aparecen la referencia oo en el tamborete mayor y la pp en el penol de la
verga de gavia, que no he podido identificar, a la espera de nuevas investigaciones.

(19)  se está refiriendo a una coz de  mastelero al estilo inglés, es decir perpendicular a la
cubierta, pero en diagonal respecto a la crujía del navío, según podemos intuir en la lámina. la
cajera del amante de virador de la otra banda se sitúa perpendicularmente a ella, por encima o
por debajo.



motón que pende de un cáncamo del
tamborete, de donde baja al combés
con su apa rejo. a corta distancia de la
expresada cajera, y a ángulos rectos
con ella, hay otra roldana dentro del
mismo mastelero, por la cual laborea
el amante de estribor, que en lo demás
concuerda con el otro».

«el chafaldete tiene hecha firme
su arraigada al tercio de la verga,
luego laborea por el motón del puño,
de donde pasa al motón que está cosi-
do en la verga cerca del arraigado,
dirigiéndose desde allí al tamborete
mayor y cuadernal (t) cosido en él,
por el cual se dijo laboreaba el aman-
tillo de la verga mayor, de donde
laboreando por un vertello cosido en
el segundo obenque, cerca del pie de las arraigadas, baja al alcázar al pie del
mismo obenque».
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detalles de los pies de mastelero donde se aprecia una disposición, típicamente inglesa, de
roldanas colocadas oblicuamente y posicionado su eje en ángulo recto, la de estribor con la de

babor.

detalles del chafaldete. No se han podido
encontrar referencias en el dibujo al texto, las

cuales deberían ser probablemente las JJ.



«el amante del aparejuelo de rizos, después de hecho firme en las tres
andanas de éstos, laborea por una roldana que está en el penol dentro de la
verga, de donde pasa a un cuadernal (t) que pende de la cabeza del mastelero,
y de allí al alcázar, al pie de la obencadura con su aparejuelo. 

»las coronas tienen libres sus chicotes en la propia disposición que las
mayores».
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detalle del nervio del foque.



(f) Mastelero de velacho (20)

«el aparejo de este mastelero
concuerda con el del mayor, y sólo
tiene de más un nervio o macho para
el fok, el cual tiene hecho firme su
chicote en la raca (21) (ref. ss), de
donde sube a un cuadernalete cosido
al tamborete del mastelero por la
banda de estribor (ref. tt), desde el
cual baja al castillo con su aparejo a
un guindaste que está al pie del
segundo obenque popés». 

(g) Mastelero de sobremesana

«las coronas (22) no tienen en sus
chicotes guardacabo ni gancho, al
mismo fin y en la propia conformidad
que las demás coronas. 

»el amante del virador laborea,
como en los masteleros mayores, por
una roldana que está dentro del
mastelero a corta distancia encima de
la coz».

(h) Mastelero de juanete mayor y
de proa

«los obenques y arraigadas son
de una pieza, de modo que de la
cabeza del mastelero van dichos
obenques a pasar cada uno por una
gruera que cada cruceta tiene en su
extremo, de donde bajan formando
las arraigadas a un listón grueso de
madera cosido en la obencadura de
gavia, al que dan vuelta entera,
quedando luego sujetos sus chicotes
con dos botones en los citados oben-
ques de gavia (Ref. ZZ)».
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detalles del amante de virador del mastelero
de sobremesana.

para juzgar mejor las diferencias, recordemos la
disposición previa de los obenques del mastele-
ro de juanete mayor y de proa en nuestra mari-

na, con vigotas, acolladores y arraigadas 

(20)  la referencia QQ está situada en la coz de dicho mastelero, aunque no se cita en el texto.
(21)  Recordemos que la raca es un anillo de hierro por donde se amarra la amura del

foque, y que permite, deslizándose sobre el botalón, cambiar la posición de aquella.
(22)  faltan las referencias a estos elementos en el dibujo.



Evolución del sistema de aparejado
preconizado por Jorge Juan

tras la lectura atenta de la intro-
ducción de la reseña biográfica sobre
Jorge Juan en 1773, comprobamos
que el sistema de aparejado de Jorge
Juan no fue estático, sino que debió
seguir evolucionando desde su publi-
cación, o simplemente no llegó a
afianzarse en la Marina española, al
igual que pasó en la carpintería de
ribera y en el diseño y elementos de
los navíos: 

«... ha ya años que no está en uso,
y muchos gustarán ver sus diferencias
con el que antigua y modernamente
se ha estilado y se estila…».

para valorar la duración de estas
mejoras y comprender mejor su signi-
ficado, creo que es conveniente
situarlas en su tiempo. 

Respecto al estado previo a 1752,
ya hemos podido apreciar en algunas
láminas las diferencias más significa-
tivas respecto a la evolución posterior
del aparejado que se adoptó en espa-
ña; nos valdremos de los trabajos de
Zuloaga (23) de la segunda mitad del
xVIII y de las tablas de aparejado del
marqués gonzález de castejón.

para ello, se expondrán los textos
de estos autores referidos a los puntos más importantes que manifestaban las
innovaciones de la Junta de 1752, así podremos hacernos una idea de la dura-
ción de las propuestas de la Junta de constructores de 1752 en lo referente al
aparejado de los navíos. 

Contraestay

según Zuloaga, parece ser que volvió a usarse: 
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con la nueva disposición se aprecia la ausen-
cia de vigotas, las groeras en las crucetas y la

simplificación de la maniobra en general.

(23)  Cartilla marítima de 1760 y Tratado instructivo y práctico de maniobras navales
de 1766. 



«… dispondrá a los brandales un aparejo de beta larga, para que le sirva
de acollador y también al estay y contra-estay…».

sin embargo, añade la definición de un falso estay, no sabemos si se trata
del contraestay o es simplemente un refuerzo más de éste en los navíos: 

«… los falsos estáis sirven para ayuda de los estáis en los malos tiempos
y se disponen de las encapilladuras de trinquete y Mayor, con sus cosiduras o
ligaduras debajo de los Racamentos por la cara de proa de los palos, y vienen
a fenecer, el de la Mayor, a la porta de popa del ojo de la amura Mayor de
Barlovento, y el de trinquete al Bauprés inmediato a sus trincas; en cuyos
parajes quedan tesos por medio de sus aparejos reales...».

gonzález de castejón, en sus tablas, también confirma la reaparición del
contraestay de mayor, trinquete y masteleros, sin haber sido sustituido por los
nervios de las velas de estay. sí se mantiene en sus tablas, sin embargo, la
eliminación del contraestay de mesana. 

Coronas

Zuloaga confirma la costumbre de disponer la corona libre para poderla
unir a los aparejos necesarios mediante un botón:

«... si el desarbolo fuere sólo del Bauprés, inmediatamente se pondrá a
navegar en popa, para que en las cabezadas no trabajen el Navío y los palos; y
entre tanto se dispondrán las estrelleras de trinquete en las serviolas; y los
aparejos Reales, inmediatos al falso estay; a saber, a estos aparejos Reales se
da un Botón en sus coronas…».

Racamentos

Zuloaga nos confirma que en la segunda mitad del siglo xVIII coexistieron
los dos sistemas, y los define como: 

«… los Racamentos y trozas sirven para la sujeción de las Vergas a los
palos y Masteleros. los de Mayor y trinquete pueden ser de dos modos: el
uno de dos cabos gruesos que se llaman Bastardos, y del extremo de éstos al
pie de sus palos sus aparejos, por los que se sujetan las Vergas, y a todo se
llama troza. el otro, que es el que comúnmente se usa, se llama Racamento,
y se forma de liebres, Bertellos y dos o tres Bastardos. el de Mesana, se
forma de liebres, Bertellos y dos Bastardos, y de éstos al costado opuesto
de la Verga o a su car viene un aparejo que se llama troza de Mesana, por
la que se mantiene la Verga unida al palo. los Racamentos de Velacho,
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gavia y sobre-Mesana se forman de diferentes liebres, Bertellos y dos
Bastardos… 

»... el ahorca-perro de los Racamentos sirve para sujetar las Vergas unien-
do los Racamentos o sus Bastardos entre Verga y palo, y se forma de un cabo
grueso; con éste se le da una vuelta redonda a todos los Bastardos, y en el otro
seno un aparejo, el que viene al pie de su palo, y por medio de este aparejo
se unen y se aprietan los Racamentos y se sujetan las Vergas, a fin de que no
trabajen en los balances y rompan los Racamentos... 

»… arría amantillos y perigallo del Racamento… 6ª carga palanquines…
en estos cabos se debe disponer mucha gente, para que con la mayor breve-
dad venga la Verga a su lugar. pero si en lugar de Racamento tiene trozas, de
éstas se irá cobrando, según se vaya arriando la Verga…». 

también gonzález de castejón confirma la permanencia de los aparejos o peri-
gallos del racamento, que se empleaban en los racamentos de vertellos en españa
para subir y bajar éstos (en Inglaterra también se usaban en las trozas). en las
vergas de gavia, velacho y juanetes, ya sólo habla del bastardo, nada de vertellos.

Drizas

Zuloaga confirma el paso al sistema inglés, aunque ya habla de dos cuader-
nales en la verga en vez de uno (24):

«… las drizas de Mayor y trinquete, se forman desde los cuadernales de
la paloma a los de las encapilladuras que están debajo de las cofas y vienen a
fenecer en los abitones, guindastes o Motones, que están en la cubierta del
combés por la cara de popa de sus palos…».

castejón confirma en sus tablas la permanencia de los cuadernales de las
drizas, en mayor y trinquete, unidos los superiores al palo mediante coronas.
también la permanencia de las ostagas para las gavias y juanetes. 

Contrabrazalotes

Zuloaga sólo los menciona en el apartado de reforzamiento del aparejo
antes de un combate (25), y no para su uso cotidiano: 

«… Método de asegurar, antes de empeñarse en la función, sus maniobras
para el manejo de ellas… los contra-brazalotes deben estar formando seno
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(24)  en los navíos ingleses el número de cuadernales depende del porte del navío, es de
suponer que en españa sucediera lo mismo en esta época.

(25)  o función, como él eufemísticamente la llama.



desde el Motón de la braza hasta la Verga, sin que en su intermedio tenga
botón alguno…».

gonzález de castejón no los menciona en absoluto en sus tablas de jarcia.

Amantillos

Zuloaga nos habla de cuadernaletes en el penol de la verga en vez de moto-
nes cosidos al motón del escotín: 

«... los de trinquete, Mayor y Verga seca, se forman haciendo firme sus
chicotes en los penoles de las Vergas, y los otros pasando por los cuadernale-
tes de los tamboretes y la cajera de popa del cuadernalete de los escotines,
vuelven a pasar por los cuadernaletes de los tamboretes y, de éstos, vienen a
fenecer en los Motones de retorno que están al pie de sus obenques proeles
sobre el castillo y a la entrada del alcázar, y los de la seca enguillados en sus
obenques proeles…».

confirma el uso de contra-amantillos sólo como refuerzo previo al combate. 

Palanquines

Zuloaga nos habla de los palanquines descritos por Jorge Juan, pero indica
el mantenimiento de esa disposición de este aparejo a la antigua usanza, con
motones en los obenques: 

«… los de trinquete y Mayor, que comúnmente llaman palanquines,
pasando por otros que están en la cruz de su Verga y cajeras de los abitones
de los escotines, fenecen, los de trinquete en el castillo, y los de Mayor en el
combés o en el alcázar, si pasan por los Motones que se ponen al pie del
propao, y no por los abitones; pero si los referidos Motones de la cruz se
ponen en la medianía de los obenques proeles de sus palos, pasando por ellos
y los de retorno, que se ponen al pie de los citados obenques, fenecen en el
castillo y entrada del alcázar…».

Amuras de trinquete

Zuloaga admite la posibilidad de motones en el tajamar al estilo antiguo o
con los nuevos pescantes (26).
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(26)  la forma de estos mismos pescantes también fue evolucionando desde una forma
curva o sinuosa hasta formas más rectas.



«... las de trinquete, vienen desde los puños de las escotas y, pasando por
los Motones del tajamar, o pescantes, fenecen en la cubierta del castillo…».

Perigallo

Zuloaga indica dos posibilidades: el nuevo amantillo de mesana, descrito
por Jorge Juan, o el antiguo perigallo, el cual indica que ha dejado de usarse:

«… el amantillo de Mesana, se forma haciendo firme el chicote en el
tercio de fuera y, pasando por el cuadernalete del tamborete de su palo y
Motón que está en la Verga, vuelve al cuadernalete, y de éste viene a fenecer
en su obenque popés. el perigallo se forma haciendo firme el chicote en la
encapilladura o tamborete de sobre-Mesana; y el otro, pasando por el Motón
de la telera o araña y por el de la encapilladura dicha, viene a fenecer en el
obenque opuesto del amantillo; pero en el día no se usa…».

gonzález de castejón en su tabla se refiere a la beta del perigallo y amanti-
llo, sin concretar demasiado, quizás por tener ambas la misma mena. 

esta maniobra se modificaría en francia y en españa tras la guerra de
independencia americana, con la adopción en todas las marinas de la vela
cangreja, transformándose el nuevo amantillo de mesana en el amantillo del
pico de la mesana. 

Amante de virador de masteleros

Zuloaga no concreta mucho el tipo de roldanas en la coz que usan los
masteleros, aunque describe claramente la maniobra de éstos: 

«… los de gavia y Velacho son sencillos o dobles; los sencillos son de
unos cabos gruesos, que se llaman amantes; y los dobles de dos amantes y
sus aparejos Reales, los que se forman desde los cáncamos de los tamboretes
y cajeras de la coz de los Masteleros a los Motones Herrados que están en los
tamboretes; y de éstos vienen a fenecer sus aparejos a la cubierta del combés
por la cara de popa de sus palos…».

gonzález de castejón nos confirma la existencia del amante de virador con
un aparejo real añadido para guindar el mastelero.

Obenques de los juanetes

Zuloaga no es muy explícito, pero gonzález de castejón, en su tabla, indi-
ca en los obenques de juanetes la presencia de obenques y acolladores para
guardacabos atriangulados o gazas para guardacabos, es decir, nos hablaría a
favor de la no existencia de vigotas en esos obenques. tampoco existen a
dicho nivel los flechastes. 
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Conclusiones

tras observar detenidamente el texto, comprobamos que, aunque falta algo
de texto para tantas referencias, se corresponde extraordinariamente bien con
la lámina 133 del Álbum del Marqués. parece lógico que la lista que falta en
dicho álbum (referida a las nuevas instrucciones de aparejado dadas por la
Junta de constructores, que sería el colofón de éste, y que, es evidente, fue
consultada por d. Juan José Navarro, marqués de la Victoria, para realizar la
lámina) se corresponda, bastante aproximadamente, con la lista que Jorge
Juan dictó a su ayudante varios años después. 

Vemos que, incluso, la simple enumeración de los aparejos se corresponde
con la progresión alfabética de las referencias en el dibujo (a-B-c... aa-BB-
cc, etc.).

además, la confirmación de esa hipótesis permitiría datar la página n.º 124
como anterior a 1753, ya que, manifiestamente, expone el sistema antiguo.
esta lámina, en concreto, se pensaba que podría ser algo posterior, al referirse
a un sistema a la inglesa (en esa lámina y en la n.º 125) por lo que es probable
que su datación esté próxima a esa fecha.

en todo caso, la adición de las láminas del marqués de la Victoria permite
visualizar, de una manera más intuitiva y menos árida, la difícil disposición
del aparejado, siempre difícil cuando sólo se basa en un texto descriptivo.

la inclusión en este trabajo de algunos párrafos de Zuloaga y del marqués
gonzález de castejón, publicados entre 1760 y 1773, permite valorar, en su
justa medida, la influencia y la evolución de las medidas dadas por Jorge Juan
y por la Junta de constructores en 1752 y 1753. 

espero, con este artículo haber despertado la curiosidad del neófito sobre
la evolución del aparejado en españa. es un tema actualmente en evolución y
estudio. confío en que el estudioso de estos temas juzgará con benevolencia
todas las repeticiones y obviedades que se han introducido, simplemente para
conseguir mayor claridad; y, sobre todo, perdonen los posibles fallos que
inadvertidamente se pudieran haber cometido.

para las personas que quieran seguir estudiando estos temas, se recomienda
el trabajo sobre arboladura española de la primera mitad del xVIII, auspiciado
(27) por el Museo Naval de Madrid, de próxima publicación, así como las
transcripciones de Zuloaga y gonzález de castejón, de las cuales puede obte-
nerse una versión modernizada en el Museo Marítimo de Barcelona.
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(27)  debo dar las gracias a todo el personal del Museo, pero en especial a su directora
técnica dña. M.ª luisa Martín-Merás.
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HISTORIADOR (1765-1844)

25.—xII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa 
DON ANTONIO DE ULLOA, MARINO Y CIEN-TÍFICO

26.—xIII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa ÁLVARO
DE MENDAÑA: EL PACÍFICO Y SU DIMENSIÓN
HISTÓRICA

27.—cuRsos de VeRaNo de la uNIVeRsIdad
coMpluteNse de MadRId (agotado)
MEDIDAS DE LOS NAVÍOS DE LA JORNADA DE
INGLATERRA

28.—xIV JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa 
D. JUAN JOSÉ NAVARRO, MARQUÉS DE LA VICTORIA,
EN LA ESPAÑA DE SU TIEMPO

29.—xV JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa 
FERROL EN LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DEL 
SIGLO XIX

30.—xVI JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa 
ASPECTOS NAVALES EN RELACIÓN CON LA CRISIS
DE CUBA (1895-1898)

31.—cIclo de coNfeReNcIas.–MaYo 1998
LA CRISIS ESPAÑOLA DEL 98: ASPECTOS NAVALES
Y SOCIOLÓGICOS

32.—cIclo de coNfeReNcIas.–octuBRe 1998
VISIONES DE ULTRAMAR: EL FRACASO DEL 98 

33.—LA CARPINTERÍA Y LA INDUSTRIA NAVAL EN EL
SIGLO XVIII

34.—xIx JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa (agotado)
HOMBRES Y ARMADAS EN EL REINADO DE CARLOS
I

35.—xx JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa (agotado)
JUAN DE LA COSA 

36.—LA ESCUADRA RUSA VENDIDA POR ALEJANDRO I A
FERNANDO VII EN 1817

37.— LA ORDEN DE MALTA, LA MAR Y LA AR-MADA
38.—TRAFALGAR 
39.—LA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA. APROXI-

MACIÓN A UN CENTENARIO (1503–2003)
40.—LOS VIRREYES MARINOS DE LA AMÉRICA HISPANA
41.—ARSENALES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL SIGLO

DE LAS ILUSTRACIONES
42.—xxVII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. LA INSTI-

TUCIÓN DEL ALMIRANTAZGO EN ESPAÑA
43.—xxVIII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa

LA ÚLTIMA PROGRESIÓN DE LAS FRONTERAS HISPA-
NAS EN ULTRAMAR Y SU DEFENSA

44.—la gueRRa de la oReJa de JeNKINs (1739-1748)
45.—HIstoRIa de la aRMada española eN el

pRIMeR teRcIo del s. xIx: IMpoRtacIóN VeRsus
foMeNto (1814-1835)

46.—xxIx JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa
PIRATERÍA Y CORSO EN LA EDAD MEDIA

47.—xxx JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa
ANTECEDENTES BÉLICOS NAVALES DE TRAFAL-
GAR

48.—xxxI JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa
EL COMBATE DE TRAFALGAR

49.—CRUCEROS DE COMBATE EN ACCIÓN
50.—V CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE CRISTÓ-

BAL COLÓN
51.—xxxII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa.

DESPUÉS DE TRAFALGAR
52.—xxxIII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. EL

COMERCIO MARÍTIMO ULTRAMARINO
53.—VICENTE YAÑEZ PINZÓN Y LA CARABELA SAN

BENITO (EN PRENSA)
54.—xxxV JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. LA

ARMADA Y SUS HOMBRES EN UN MOMENTO DE
TRANSICIÓN

55.—xxxVI JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. LA MARINA
EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (II)

56.—III JoRNadas de HIstoRIogRafía NaVal
LA HISTORIOGRAFÍA DE LA MARINA ESPAÑOLA

57.—xxxVII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. PLAN
FERRANDIZ: PODER NAVAL Y PODER MARÍTIMO

58.—xxxVII JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. V
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANDRÉS DE
URDANETA

59.—xxxVI Y xxVIII JoRNadas de HIstoRIa MaRítI-
Ma. LA MARINA EN LA GUERRA DE LA INDEPEN-
DENCIA II Y III

60.—xxxIx JoRNadas de HIstoRIa MaRítIMa. JOSÉ
DE MAZARREDO Y SALAZAR

SUSCRIPCIONES:

para petición de la tarjeta de suscripción:
INstItuto de HIstoRIa Y cultuRa NaVal
Juan de Mena, 1, 1.º - 28071 MadRId
teléf.: 91 379 50 50
fax:   91 379 59 45
c/e: incn@fn.mde.es

NÚMEROS SUELTOS:

para petición de números sueltos:
la misma dirección que para las suscripciones. además,
servicio de publicaciones de la armada (spa)
Juan de Mena, 1 28071 MadRId



ReVIsta  de  HIstoRIa  NaVal

Petición de intercambio

Institución .............................................................................................................
...................................................................................................................................
dirección postal .................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

país .....................................................................
teléfono ..........................................................
fax ....................................................................

Nos gustaría intercambiar su Revista/cuadernos:

Revista de Historia Naval
cuadernos Monográficos

con nuestra publicación

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(Ruego adjunte información sobre periodicidad, contenidos... así
como de otras publicaciones de ese Instituto de Historia y cultura
Naval.)

Dirección de intercambio:

Instituto de Historia y cultura Naval
Juan de Mena, 1, 1.o 28071 Madrid
teléfono: (91) 379 50 50
fax: (91) 312 44 27
c/e: ihcn@fn.Mde.es



con objeto de facilitar la labor de la Redacción, se ruega a nuestros colaboradores que se ajusten a las
siguientes líneas de orientación en la presentación de sus artículos:

el envío de los trabajos se hará a la Redacción de la ReVIsta de HIstoRIa NaVal, Juan de Mena, 1,
1.° 28071 Madrid, españa.

los autores entregarán el original y una copia de sus trabajos para facilitar la revisión. con objeto de
evitar demoras en la devolución, no se enviarán pruebas de corrección de erratas. estas serán efectuadas
por el consejo de Redacción o por correctores profesionales. el consejo de Redacción introducirá las
modificaciones que sean necesarias para mantener los criterios de uniformidad y calidad que requiere la
ReVIsta, informando de ello a los autores. No se mantendrá correspondencia acerca de las colabora-
ciones no solicitadas.

a la entrega de los originales se adjuntará una hoja donde figure el título del mismo, un breve resumen,
el nombre del autor o autores, la dirección postal y un teléfono de contacto; así como la titulación académica
y el nombre de la institución o empresa a que pertenece. además un resumen curricular que no exceda de
diez líneas, donde podrá hacer constar más titulaciones, publicaciones editadas, premios y otros méritos.

los originales habrán de ser inéditos y referidos a los contenidos propios de esta ReVIsta, y sin maque-
tar. su extensión no deberá sobrepasar las 25 hojas escritas por una sola cara, con el mismo número de líne-
as y convenientemente paginadas. se presentarán mecanografiados a dos espacios en hojas dIN-a4, dejan-
do margen suficiente para las correcciones. podrán enviarse por correo ordinario o en cd-RoM o dVd, o
por correo electrónico ihcn@fn.mde.es, con tratamiento de texto Microsoft Word Windows, u otros afines,
para facilitar la maquetación.

las ilustraciones que se incluyan deberán enviarse en archivo aparte y de la mejor calidad posible, estar
en formato Jpg ó tIff, y con resolución de 300 p.p.p., como mínimo. los mapas, gráficos, etc., se presenta-
rán preferentemente en papel vegetal o fotográfico, convenientemente rotulados y no se admitirán fotocopias.
todas irán numeradas y llevarán su correspondiente pie, así como su procedencia. será responsabilidad del
autor obtener los permisos de los propietarios, cuando sea necesario. se indicará asimismo el lugar aproxima-
do de colocación de cada una. todas las ilustraciones pasarán a formar parte del archivo de la ReVIsta.

Advertencias

• evítese el empleo de abreviaturas, cuando sea posible. las siglas y los acrónimos, siempre con
mayúsculas, deberán escribirse en claro la primera vez que se empleen. las siglas muy conocidas se
escribirán sin puntos y en su traducción española (oNu, cIR, ats, ee.uu., Marina de los ee.uu.,
etc.). algunos nombres convertidos por el uso en palabras comunes se escribirán en redonda
(Banesto, astano, etc.).

• se aconseja el empleo de minúsculas para los empleos, cargos, títulos (capitán, gobernador, conde)
y con la inicial mayúscula para los organismos relevantes.

• se subrayarán (letra cursiva) los nombres de buques, libros, revistas y palabras y expresiones en
idiomas diferentes del español.

• las notas de pie de página se reservarán exclusivamente para datos y referencias relacionados
directamente con el texto, cuidando de no mezclarlas con la bibliografía. se redactarán de forma
sintética.

• las citas de libros y revistas se harán así:

— apellIdos, nombre: Título del libro. editorial, sede de ésta, año, número de las páginas a que se
refiere la cita.

— apellIdos, nombre: «título del artículo» el Nombre de la revista, número de serie, sede y año
en números romanos. Número del volumen de la revista, en números arábigos, número de la
revista, números de las páginas a que se refiere la nota.

• la lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético; en caso de citar varias obras del
mismo autor, se seguirá el orden cronológico de aparición, sustituyendo para la segunda y siguien-
tes el nombre del autor por una raya. cuando la obra sea anónima, se alfabetizará por la primera
palabra del título que no sea artículo. como es habitual, se darán en listas independientes las obras
impresas y las manuscritas.

• las citas documentales se harán en el orden siguiente:
archivo, biblioteca o Institución.
sección o fondo.
signatura.
tipología documental.
lugar y fecha.

a  pRopósIto  de  las  colaBoRacIoNes
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