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ULTIMAS 110TICIAS SOBRE LOS SISTEMAS
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238 . Sistema Telefunken .---239 .—Estaciones fijas .—240 . Pues-
to transmisor .—241. Puesto receptor. -242. Funciona -
miento de la estación .—244 . Diversos aparatos .—254. Es-
taciones transportables .—260 . Sistemas norteamericanos .
261 . Sistema Fessenden.—270 . Sistema De Forest .

238. Sistema Telefunken. Este sistema, nacido
de la fusión de los de Braun y de Slaby-Árco (181) ,
utiliza las patentes de ambos inventores, tanto en l o
relativo á aparatos, como á la forma y disposición d e
las instalaciones .

El sistema Telefunken se propone siempre obtene r
gran energía oscilatoria, y excitar en la antena vibra-
ciones permanentes, es decir, que sufran poca amorti-
guación, lo cual se presta mucho á conseguir los efecto s
de resonancia y sintonía . Emplea, pues, montajes aco-

plados; compuestos de dos circuitos oscilatorios, uno d e
ellos cerrado y otro abierto (230 nota) (1) .

(1) Los montajes que solo tienen un circuito oscilatorio,
se llaman montajes sencillos .
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En el puesto transmisor se acoplan los circuito s
excitador y radiador; en el puesto receptor, los circuito s
colector y cohesor .

Los aparatos diversos se eligen, según se considera
más conveniente, entre los de ambos sistemas fusiona -
dos; pero puede decirse de un modo general, que, e n
conjunto, las instalaciones fijas en tierra y las estacio-
nes de los buques, siguen la disposición Slaby; mien-
tras que las estaciones portátiles ó transportables, so n
más semejantes á las que ya empleaba Braun antes d e
la fusión .

239. Estaciones fijas, La figura 151 es un es -
quema de la disposición comunmente adoptada para
las estaciones fijas en los buques, ó para las estacione s
costeras .

Una sola antena es, á la vez, radiadora ó colectora ,
según esté conectada al puesto transmisor ó al re-
ceptor .

240. Puesto transmisor. En éste, lo primero que
debe considerarse es :

EL GENERADOR de la energía, que puede ser una
batería de pilas, ó mejor de acumuladores ; y muchas
veces procede la energía directamente de una central
de alumbrado (1) . En tal caso, si es preciso, deber á
rebajarse el voltaje por medio de reostatos ó resisten-
cias variables ; lo mismo en el circuito del motor qu e
en el del primario del carrete, según se representa e n
la figura .

(1) Este es el caso más frecuente en los buques, donde s e
recibe la energía de la dinamo que se halla en actividad para e l
servicio de alumbrado y ventilación .
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Para aislar del generador á los circuitos del puesto ,
cuando la estación no se halla en actividad, hay u n
conmutador ó interruptor de doble polo, por el cual se
dá paso á la corriente primaria. Es lo primero que
debe cerrarse para transmitir, y abrirse al terminar e l
funcionamiento de la estación .

Hay también mi fusible y un aparato de seguridad :
el primero evita el paso de un exceso de corriente de l
generador al puesto, que pudiera perjudicar á los apa-
ratos; el segundo, avisa, al contrario, el paso al gene-
rador de la corriente de alta tensión producida en e l
transmisor . Está formado por dos lámparas de incan-
descencia que se intercalan en el circuito del genera-
dor ; sus conductores empalman con dos planchuelas
metálicas, entre las cuales hay otra ligada á tierra, y
separada de las anteriores por pequeñas interrupcione s
que no puede salvar la corriente de baja tensión de l
generador. Así, las lámparas están ordinariamente apa-
gadas; pero si el circuito de alta tensión tiene un con -
tacto casual con el de baja, salva la interrupción y pas a
á tierra, encendiéndose la lámpara del mismo lado ,
que avisa para reconocer y deshacer el contacto ; é
impide las graves averías que pudieran producirse e n
el generador.

241 . Los circuitos del puesto transmisor son cinco ,
á saber :

1). El del motor .
2). El del interruptor ó primario del carrete de in-

ducción .
3). El secundario del carrete .
4). El excitador ,
5), El radiador .
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1). EL CIRCUITO DEL MOTOR, representado en la
figura por una línea llena, comienza en un polo de l
generador—por ejemplo, en el alto ;—pasa por el con-
mutador de transmisión, que abre y cierra el circuito á
voluntad ; sigue por el motor del interruptor y por e l
reostato del motor, regresando finalmente al polo baj o
del generador .

El conmutador de transmisión vá unido por un a
manigueta al conmutador de recepción, que está situad o
en el conductor de la antena al receptor, de tal modo ,
que cuando uno de los dos conmutadores cierra, e l
otro abre; es decir, que al estar la estación dispuesta
para recibir, no puede transmitir y vice-versa .

2). El CIRCUITO DEL INTERRUPTOR, ó primario del
carrete, dibujado por trazos en la figura, se deriva de l
circuito del motor, después del conmutador de recep-
ción ; pasa por el reostato del interruptor, recorre las
espiras del primario del carrete de inducción, atravies a
el interruptor, con lo cual la corriente se hace intermi-
tente; sigue por la llave Morse, y regresa al circuito
del motor.

Paralelamente al interruptor y á la llave Morse ,
hay un condensador plano, llamado condensador pri-
mario, que ahoga las chispas producidas por las co-
rrientes de apertura en los contactos de dichos apa-
ratos .

Los dos circuitos anteriores se reducen á uno solo ,
si el generador, en vez de corriente continua, produc e
corrientes alternativas . En tal caso, se suprimen e l
motor y el interruptor, quedando solo el circuito pri-
mario del carrete con un reostato para reducir el vol -
taje.
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3) El CIRCUITO SECUNDARIO del carrete es oscilato-
rio (1) y comienza en uno de los polos del secundari o
del carrete, pasa por el oscilador y vuelve al otro pol o
del mismo secundario .

4) El CIRCUITO ESCITADOR tiene de común con e l
anterior los dos polos del oscilador, y cierra por las es -
piras de auto-inducción del carrete escitador y por l a
capacidad compuesta de botellas de Leyden .

Un cursor c permite introducir más ó menos espi-
ras del carrete, y variar así la auto-inducción del cir-
cuito .

La capacidad se hace variar también, introducien-
do más ó menos botellas de Leyden en el circuito, para
lo cual tienen todas las armaduras exteriores unida s
por la placa metálica inferior sobre que descansan ;
pero las amarduras interiores se conectan una á una ,
haciendo entrar las clavijas cl en los orificios de l a
placa metálica superior, unida al polo bajo del osci-
lador .

Se dispone generalmente el carrete escitador ro-
deando á la caja de botellas, y se forma un conjunt o
que hace más sencilla la instalación, según se vé en la
figura 155 .

5) El CIRCUITO RADIADOR es abierto, y lo forman :
la antena, el carrete escitador y la torna de tierra . Es el
segundo de los dos circuitos oscilatorios, que están e n
acoplo galvánico por medio de las espiras comunes á
ambos en el referido carrete . El número de espiras del
circuito radiador, se varía por medio del cursor c' .

(1) Los circuitos oscilatorios están dibujados en la figura
por trazos y puntos .

( 52 )
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Tiene el circuito radiador una pequeria interrup-
ción de chispas variable i, que puede salvar la corrien-
te oscilatoria productora de la irradiación de ondas a l
trasmitir ; pero, al recibir, detiene las débiles oscilacio-
nes recogidas por la antena colectora, y no se extiend e
inutilmente la energía de recepción á los circuitos de l
puesto transmisor (1) .

241. Puesto receptor . Hay que considerar en él ,
cuatro circuitos, que son :

1) El colector .

2) El cohesor.

3) El de la pequeña pila .

4) El de la gran pila .

Los dos primeros son oscilatorios, y los otros dos ,
de corrientes continuas .

1) El CIRCUITO COLECTOR está formado por la an -
tena, el conmutador de recepción, la caja de resisten-
cias variables, las espiras del carrete sintonizado r
(jigger) y la toma de tierra .

2) El CIRCUITO COHESOR, en acoplo galvánico co n
el anterior por las espiras del jigger comunes á ambos ,
comienza en el electrodo derecho del cohesor, y va po r
el jigger y el condensador al electrodo izquierdo de l
cohesor .

3) El CIRCUITO DE LA PEQUEÑA PILA tiene de co -
mún con el anterior, el cohesor y el jigger ; pero, en
vez de seguir por este al condensador, deriva por e l
carrete de impedancia, la pequeña pila, los carretes

(1) Es pues un aislador automático de los circuitos radiado r
y colector.
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del relais y el martillo del golpeador ó descohesor, á
terminar en el electrodo izquierdo del cohesor .

4) El CIRCUITO DE LA GRAN PILA tiene dos deriva -
ciones—una á los carretes del cohesor, y otra á los de l
Morse—con una parte común que contiene la lengüe -
ta del relais y la gran pila . Ambas derivaciones s e
unen de un modo permanente con la gran pila, por
los elementos polarizantes, especialidad del sistema ,
cuyo objeto es ahogar las chispas de los contactos de l
relais y descohesor . Son unas pequeñas cápsulas de
vidrio, cerradas á la lámpara, que contienen agua co n
ácido sulfúrico: dos electrodos introducidos en el agu a
acidulada, salen al exterior en cada uno, y se acopla n
de modo 'que resulten los elementos intercalados e n
série .

242. Funcionamiento de la estación . Para hacer
funcionar el puesto transmisor, deberán seguirse lo s
preceptos siguientes :

a). Dar vuelta al conmutador de doble polo, par a
dejar paso á la corriente del generador .

b). Cerrar el conmutador de transmisión, con lo
cual se abrirá simultáneamente el de recepción .

e) . Regular el reostato del motor de la turbina ,
para que funcione á la velocidad de régimen . Esta de -
penderá de las condiciones especiales del motor de l
interruptor, y de la distancia de transmisión telegráfi-
ca, pudiendo variar entre 10 y 100 interrupciones po r
segundo . Conviene tener marcado este reostato par a
hacer más cortos los tanteos .

d) . Graduar la longitud de la chispa en el oscila-
dor, por medio del mango graduador . Dicha longitud
dependerá también de 1 a distancia telegráfica .
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e). Bajar la llave Morse, y regular el reostato de l
interruptor hasta lograr la chispa en el oscilador y a
graduado .

La corriente pasará entonces por el circuito del in-
terruptor, ó primario del carrete de inducción, en for-
ma intermitente, é inducirá la de alto voltaje en e l
circuito secundario del carrete . Esta corriente se har á
oscilatoria al pasar por el oscilador, y recorrerá el cir-
cuito escitador. A su vez inducirá otra corriente oscila-
toria en el circuito radiador, y de este pasarán por l a
antena al espacio las ondas hertzianas .

1) . Manipular con la llave Morse para hacer la s
señales de comunicación (Apéndice 7), y terminad a
ésta :

g) . Abrir el conmutador de transmisión, para de-
jar la estación dispuesta á recibir .

243 . El funcionamiento del puesto, receptor e s
análogo á todos los que ya hemos descrito en los demá s
sistemas .

Las ondas recogidas por la antena producirán un a
corriente oscilatoria que recorrerá el circuito colector ,
en el cual se graduará la resistencia, por medio de l a
manigueta M, conforme á la disminución telegráfica .
Dicha corriente inducirá otra, igualmente oscilatoria, e n
el circuito cohesor, que producirá la distancia de resis-
tencia de las limaduras, y permitirá el paso á la débi l
corriente contínua en el eircuito de la pequeña pila. E l
relais se activará y cerrará el circuito de la gran pila ,
que hará funcionar el descohesor y el Morse .

Los elementos polarizantes mantendrán siempre ce-
rrado el referido circuito, de donde resultará mayo r
dificultad para que la planchuela del Morse se aparte
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de los núcleos de su electro-imán, pues no perderá n
nunca del todo su imantación, y esto contribuirá á qu e
las séries de puntos marcados en la cinta, se convier-
tan, á la vista, en lineas contínuas (45) .

Además, el paso de la corriente de la gran pila po r
los elementos polarizantes, producirá en ellos un efect o
electrolítico: en corto tiempo adquirirán polaridad (1 )
y fuerza electromotriz de dirección contraria á la de l a
pila, y la corriente cesará cuando lleguen á equilibrars e
ambas fuerzas ; por lo cual no se debilitará la pila, á
pesar de hallarse en circuito cerrado permanente .

Cuando el circuito se cierra por el contacto de tra-
bajo del relais, los elementos polarizantes quedarán e n
circuito corto por la lengüeta, y se descargarán simul-
táneamente . Al abrirse dicho circuito, los elemento s
absorberán toda la energía debida á la auto-inducció n
de los electro-imanes del descohesor y del Morse . Por
eso, las chispas que saltan en los contactos, quedarán
ahogadas y no perturbarán la recepción .

244. Diversos aparatos . Los que emplea la So-
ciedad Telefunken para las estaciones fijas que hemo s
descrito, son los siguientes .

En el puesto transmisor :
El interruptor de turbina con su motor eléctric o

(fig . 152), difiere del ya descrito en el párrafo 213, e n
en ciertos detalles . La figura 153 es una vista de su
conjunto exterior. El motor eléctrico ocupa la parte
superior, y en la inferior está la vasija cilíndrica qu e
contiene la turbina . El acoplo es, pues, directo sobr e
un eje vertical común, y ambos aparatos están además

(1) De aquí proviene el nombre de polarizantes .
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montados sobre dos piés de hierro, en suspensión car-
dánica, si han de emplearse en la estación de un buque .

La figura 153 representa la turbina unida á la tap a
en el interior de la vasija . Esta se llena de mercuri o
hasta 3,5 centímetros, á partir del fondo .

FIG . 152 .
Motor é interruptor de turbina, en suspensión, Cardano.

El tubo vertical central, visible en la figura, vá su-
mergido en el mercurio por su extremo inferior ; es
hueco y lleva dentro los planos inclinados, por los que
asciende el liquido cuando el tubo gira sobre su ej e
vertical por la acción del motor . Se vé también l a
rueda hueca superior y el tubito que sale de su con-
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torno (á la derecha), por el cual es lanzado el chorro
de mercurio sobre la corona fija á la tapa . En la figur a
comprende esta corona uii sector de media circunfe-
rencia ; pero puede tener varios dientes y claros, para
variar la frecuencia y duración de las interrupcio-
nes (213) .

Es evidente que el mercurio lanzado por el extrem o

FIG . 153 .-Interior del interruptor de turbina .

del tubito, vuelve á caer en el fondo de la vasija para
ascender de nuevo por el tubo hueco vertical, y así
sucesivamente .

Sobre la superficie del mercurio hay otro líquid o
aislador, generalmente alcohol, que llena la vasij a
hasta los 14 centímetros de su altura, desde el fond o
interior, para recibir en él las chispas producidas po r
las interrupciones de la corriente .

Por fin, en la parte superior de la tapa son visibles
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los bornes para unir los conductores que han de forma r
el circuito .

215 . La llave ó manipulador puede ser de extin-
guidos magnético, como representa la figura 140, ó de
separación de chispas, según el esquema (fig . 154), Esta
última se halla dispuesta de modo que no se produce n

FIG . 154 .

Esquema de la llave con separación de las chispas .

chispas en las rupturas de la corriente, y así se evita e l
deterioro de los contactos de platino .

Para esto, el tope superior A no vá fijo á la palan-
ca, sino á una lengüeta giratoria sobre un eje, que le
permite desprenderse de la palanca ; pero que ordina-
riamente está oprimida hacia ella por la acción de un
resorte . Además, la corriente del circuito pasa por la s
espiras del electroimán W, é imanta el contacto infe-
rior C, el cual pierde su imantación cuando la corriente
no pasa por dichas espiras . De tal modo, como l a
corriente que recorre el circuito de la llave es inte-
rrumpida, cuando se levanta la palanca en el momento
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de ser nula ó muy pequeña, no habrá chispa (1) ; y, s i
se levanta con corriente máxima, la imantación del top e
C producirá la atracción del tope A, que se despren-
derá de la palanca, y se mantendrá el contacto con C
hasta que la corriente sea nula ó muy pequeña, enton-
ces, perdida ó debilitada la imantación de C, el resort e
atraerá la lengüeta del tope A, y se deshará el contacto
de C sin producir chispa .

247 . El aparato de excitación (fig . 155) forma un
conjunto del carrete excitador ó de auto-inducción, la
capacidad y el oscilador, que constituyen el circuito
excitador (241 . . .4), ocupando el menor espacio posible .

El carrete de auto-inducción se enrolla alrededo r
de una caja cilíndrica de ebonita, con surcos helizoi-
dales para alojar las espiras de alambre, que así se
aislan unas de otras . En las bases de la caja, hay uno s
aros metálicos giratorios alrededor de su eje, que comu-
nican con las espiras por medio de conductores flexi-
bles y forrados, los cuales terminan en clavijas metá-
licas para conectar por un extremo con los anillos y
por el otro con las espiras, que de este modo podrán
introducirse á voluntad en el circuito . El aro superior
se une á tierra por el borne E, y el inferior al polo alt o
del oscilador, por el conductor visible, á la izquierda d e
la figura .

Dentro de la caja cilíndrica vá la capacidad, for-
mada por botellas de Leyden en número adecuado á la
energía transmisora de los aparatos, y de ellas se toma n
las precisas para la capacidad que se desea . Son, en
realidad unos grandes vasos cililíndricos de cristal ,

(1) Al menos, la chispa será muy poco enérgica .
(63)
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cuyas armaduras se forman por capas de estaño á igua l

FIG.'.155 .—Aparato de excitación en el puesto transmisor .

altura interior y exteriormente . Estos vasos llenan l a
caja cilíndrica, que está forrada al interior de fieltro
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para evitar la humedad, aumentar el aislamiento é
impedir que se rompan en los movimientos del buque ,
si se trata de una instalación abordo . Con este últim o
objeto, hay también almohadillas de algodón entre lo s
vasos .

Las armaduras exteriores de las botellas se unen
por la base metálica donde descansan (241 . . .4), y qu e
forma el fondo de la caja cilíndrica ; las armaduras
interiores se unen á una plancha de hierro aislada e n
la base superior ó tapadera de la referida caja . La
botella central está conectada en firme á la plancha :
las demás se conectan á voluntad por medio de alam _
bres flexibles y forrados, con sus clavijas . El fondo de
la caja se une á la antena en L, con una pequeña inte-
rrupción de chispas, que corresponde á la Ide la figura
151, y tiene el objeto expresado ya en el párrafo
24 l . . .5 .

248 . El oscilador, llamado también descargador ,
está encerrado en otra caja cilíndrica para amortigua r
el ruido molesto de las descargas . Esta caja, situad a
sobre la anterior, y más pequeña, es de mica, forrad a
interiormente de fieltro y con tapa de ebonita . Urja
ventanilla circular, cubierta también con una plan -
chuela de mica, deja ver las chispas ; y, para ventila r
el interior de la caja, hay una chimenea de ebonita ,
por la cual sale el ozono desarrollado en las descargas ;
á lo que contribuye en algunos aparatos un ventilado r
situado por debajo de la caja de botellas y movido po r
un motor eléctrico, que toma su energía de una deri-
vación del circuito del generador .

Los bloques del oscilador, aunque no enterament e
esféricos, tienen una forma parecida en las superficies
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opuestas entre las cuales salta la chispa, y la longitud
de ésta se fija subiendo ó bajando el mango graduado r
(figuras 151 y 155)

Cuando la chispa ha de ser de gran longitud, s e
prefiere seccionarla, es decir, hacer el oscilador con dos
ó tres interrupciones de espacio variable, y el mang o
está dispuesto de modo que, mediante sus movimiento s
de rotación y traslación vertical, se logra introducir
una, dos ó tres chispas de la longitud necesaria para
la distancia telegráfica que ha de alcanzarse .

Se obtiene mayor capacidad en el oscilador y se
regularizan las chispas por medio de condensadores, en
forma de pequeñas botellas de Leyden, situados entre
cada dos bloques, de modo que la armadura interior
se conecta á un bloque y la exterior al siguiente .

249 . Los carretes de inducción no difieren, en su
construcción, de los ya descritos en el párrafo 212 y
representados en la figura 137 .

Pretende la Sociedad Telefunken lograr con sus ca-
rretes mayor energía oscilatoria, con menor corrient e
primaria de lo que es usual, si el generador es d e
corrientes alternativas, como sucede con frecuencia
cuando se utiliza directamente la energía de una cen-
tral de alumbrado .

Para lograr tal ventaja, se dán á los enrollamientos
las longitudes convenientes hasta obtener la resonancia
entre las oscilaciones propias del secundario del carrete
y las alternaciones del generador. Además, se hace un
acoplo galvánico débil entre generador y carrete, de
tal modo, que la descarga de chispas en el oscilador s e
verifique con más lentitud que las referidas alterna-
ciones, y así se acumula energía para producir la s
chispas .
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Puede utilizarse también esta ventajosa transmi-
sión con un generador de corrientes contínuas, inter-
calando, en vez de un interruptor de corrientes, u n
pequeño alternador entre el generador y el primari o
del carrete de inducción, que transforme la corrient e
continua en alternativa de igual período que el de la s
oscilaciones propias del secundario del referido carrete .

250 . Del puesto receptor merecen conocerse lo s
siguientes aparatos :

El cohesor de vacío, ya descrito en el número 221 . ,
que la Telefunken entrega en estuches de diez cohesore s

FIG . 156.

Estuche con diez cohesores de vacío.
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para cada estación (fig . 156), de distinta sensibilidad ,
á fin de alternar entre ellos, según las circunstancia s
atmosféricas y la distancia telegráfica que pretenda
alcanzarse .

251 . Los transformadores de recepción ó jiggers,

FIG. 157 . —Transformador de recepción .

pueden ser de dos clases, según la forma de acoplar e l
circuito colector con el cohesor .

Cuando el acoplo es débil, se hace de un modo in-
ductivo por un carrete de dos enrollamientos (fig . 157) ,
cuya relación de tensiones se hace variar cambiand o
la posición de uno respecto al otro . Este cambio, aunqu e
fácil, no es susceptible de hacerse en los instantes de
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funcionar el puesto . Por eso se emplean estros trans-
formadores para estaciones que han de trabajar siem-
pre con la misma longitud de onda .

El acoplo fuerte se hace de un modo galvánico po r
medio de un carrete de un solo enrollamiento (figura
158) encerrado en una envuelta cilíndrica . Se hace

Fmo .158 .
Carrete de sintonización transportable.

variable el número de espiras intercaladas por medi o
de cursores movibles, que pueden ser uno, dos ó más ,
para darle mayor amplitud á la variabilidad del aco-
plo . Una graduación permite determinar la posición d e
los cursores, y restablecerla rápidamente cuando se
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desea. Por eso, esta clase de carretes se emplea co n
preferencia en las estaciones donde sea preciso cambia r
á menudo la longitud de onda, y hay carretes de diver-
sos tamaños, según el valor de dicha longitud . Se
llaman también carretes de sintonización transportables,
y pueden prestar excelente servicio en los buques lla-
mados á comunicar con estaciones de ondas diversas ,
lo cual exige el cambio rápido y frecuente del acopl o
de recepción .

252 . El conjunto de los aparatos del circuito de l
cohesor, lo reune la Telefunken, sobre una caja, e n
cuyo interior están las conexiones .

Las figuras 141 y 142 del párrafo 220, dán idea d e
una disposición muy usada para estaciones fijas .

La figura 159 representa otra disposición más mo-
derna, en la cual se vé fácilmente, á la izquierda, e l
cohesor montado sobre sus soportes y el descohesor . A
la derecha está el relais, y en el centro la maniguet a
de ebonita donde se conecta la antena. Dispuesta hori-
zontalmente la manigueta, como se halla en la figura
159, están cerrados todos los circuitos y la estació n
está preparada para recibir . Girando la manigueta de
derecha á izquierda, es decir, hacia arriba, se abre n
todos los circuitos del puesto receptor, y se prepara en
cambio la estación á transmitir .

La figura 160 es la vista fotográfica de una esta-
ción costera, ó para buques, de las que alcanzan á una
distancia de 200 á 300 kilometros .

Como ya hemos descrito minuciosamente la insta-
ción y los aparatos, creemos inútil insistir más, y e l
lector podrá fácilmente hacerse cargo del conjunto y
detalles de la estación que representamos.
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Una estación de esta clase se ha montado en el aco-
razado Pelayo, y otra en el crucero Extremadura, con
las cuales se ha logrado un alcance de 230 kilometros ,
y se han hecho interesantes experiencias de comuni-
cación para servicios de escuadra, en 190 4.y 1905 ,
únicas efectuadas por el Ministerio de Marina . (Véanse
los números de la Revista General de Marina de No
viembre de 1904, y de Febrero y .Junio de 1905 . )

253. La antena usada por la Telefunken para esta-
ciones fijas ó para buques, es, generalmente múltiple .
Las primeras son en forma de harpa, ó también cilín-
dricas, con bastones ó crucetas de substancia aislador a

Fia . 161 .
Antena múltiple sostenida por chimeneas .
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en los extremos alto y bajo, para separar los cordone s
unos de otros, según se vé en las figuras 68 y 69 .

En los buques, suele ser frecuente la disposició n
Popoff de la figura 94 .

Para estaciones potentes, emplea la forma de pirá-
mide invertida igual á la de Marconi (99), utilizando
cualquier soporte elevado, como por ejemplo, las chi -
meneas de fábricas, según se vé en la figura 161 .

No obstante lo dicho anteriormente sobre las ante-
nas múltiples, las usa también la Telefunken de un
solo conductor, pero en forma de cable ó calabrot e
hecho de un tejido de varios alambres sencillos, cons-
truidos de bronce fosforado, que es un metal de mucha
capacidad conductora .

254 . Una especialidad de la Telefunken es la placa
de capacidad ó contrapeso eléctrico, en vez de la tom a
de tierra, según era usual en el sistema Braun . Tiene
por objeto esta disposición evitar la gran resistenci a
óhmica que generalmente se encuentra en el terreno ,
cuando éste no es húmedo, sino que, por el contrario ,
es seco y pedregoso .

Si no puede tomarse tierra inmediata á la estación ,
en el mar ó en un río, es preferible usar el contrapeso ,
consistente en una red metálica de capacidad eléctric a
igual ó superior á la de la antena, y formada por alam-
bres iguales á los de ésta . La red se suspende, po r
medio de aisladores de porcelana, sobre postes de ma-
dera á poca distancia'del terreno y paralela á él . Así
se evita, como hemos dicho, la resistencia óhmica de
la toma de tierra ; su variabilidad por los cambios fre-
cuentes en las condiciones eléctricas del terreno, espe-
cialmente causados por la falta ó exceso de lluvias ; y,
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finalmente, se pretende también atenuar las perturba-
ciones atmosféricas de la recepción . (1 )

Abordo de los buques, y, sobre todo, en los cons-
truidos de hierro, que hoy es lo general, basta hace r
la toma de tierra en cualquier pinito del casco ó de su s
mamparos, ó piezas importantes de sus máquinas e n
unión metálica con el casco .

255. Estaciones transportables . En las del sis -
tema Telefunken, se ha conservado la disposición d e
Braun ('203), según las construía la casa Siemens cf̂

Halske, de Berlin, pero con algunas modificacione s
posteriores .

En vez de dos carros unidos, cada estación com-
prende tres carros separados de un solo caballo : en e l
primero, vá el motor y el generador; en el segundo, los
aparatos de transmisión y recepción ; y en el tercero ,
tubos de hidrógeno, cometas, globos, piezas de respeto
y demás accesorios de la estación .

Los dos primeros carros pueden verse respectiva -
mente en las figuras 162 y 163, sin las cubiertas d e
madera protectoras de la intemperie, que tiene en la
figura 167, la cual representa un carro cerrado, engan-
chado y dispuesto para la marcha .

256. El motor, visible en la parte anterior de l a

(1) Así se hallan montadas las antenas de las dos estacio-
nes Telefunken, instaladas en el ?errol y en la Coruña para el
servicio telegráfico especial del Diario Ferrolano, que se public a
en la primera de las dos ciudades .

Ambas estaciones son análogas á la descrita en los párrafos
239 y siguientes, y representada en la figura 160 . La estación d e
la Coruña, servida por corriente alternativa, carece de interrup-
tor de turbina.
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figura 162, es de bencina, que la contiene un depósit o
en cantidad suficiente para funcionar durante treint a
horas .

Se acopla el motor directamente á un alternador -
excitado por una dinamo. Ambos aparatos están, á s u
vez, acoplados en .un mismo eje, á plan y en el centro
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del carro, debajo del gran depósito de agua, prismático ,
que sirve para enfriar el motor . Una bomba hace cir-
cular el agua, y ésta se enfría por medio de un sistem a
de tubos y de un ventilador, visible á la izquierda, el

Fio . 163 .
Carro con los aparatos de transmisión y recepción .

cual está acoplado al eje del motor por una corre a
sin fin .

Una manigueta aplicada al eje del motor, permit e
comenzar su movimiento . El encendido es eléctrico, de
bugía, alimentada por una batería de acumuladore s
situada á la derecha y parte posterior de la figura, ó
delantera del carro .
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La palanca, visible también á la derecha, sirve par a
manejar un embrague del motor con la antena, y hace r
fácilmente el descenso del globo . El embrague mueve ,
por una cadena sin fin, el carrete donde se arrolla l a
antena. Hay cuatro carretes al exterior, uno á cad a
lado de los dos carros, según se vé en la figura 167, y
la antena puede enrollarse en el que más convenga .

El cable de alimentación de la energía eléctrica ,
que vá al segundo carro, se vé también en el suelo .í
la derecha de la figura 162 .

257 . El segundo carro (fig . 163), está dividido en
dos partes por un tabique aislador . En la delantera
(parte posterior de la figura) están los aparatos de
transmisión, y en la trasera (parte anterior de la figura )
los de recepción .

Los primeros comprenden : el carrete de inducción ,
la capacidad, el transformador y el oscilador.

El carrete es igual en forma al que ya hemos des-
crito en el núm. 212, y representado en la figura 137 .

La capacidad está compuesta de tubos-botellas d e
Leyden, según se dijo en el número 191 . La agrupación
de estos tubos puede verse en la misma figura 163 ;
pero se vén con mayor claridad en la 164 .

Está dividida en secciones, y por medio de conmu-
tadores, puede introducirse en el circuito de excitació n
mayor ó menor capacidad para producir dos longitude s
de ondas distintas .

El transformador de transmisión es visible en l a
parte más delantera del carro . Es de menor tamaño ;
pero dispuesto de un modo análogo al de la figura 155 ,
para cambiar por medio de cursores con clavijas, la s
espiras activas de auto-inducción .
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Por fin, el oscilador, que se vé encima de la baterí a
de tubos-botellas (fig . 163), está representado con tod a
claridad en la figura 165 . Tiene tres chispas de longi-
tud variable, por cambio de posición de los bloque s
metálicos entre los cuales se verifican las descargas .

FIG . 164 .-Batería de tubos-botellas de Leyden, para estacione s
transportables .

Este cambio se efectúa aflojando los tornillos que lo s
sujetan á sus soportes, y pueden también establecer e l
contacto entre los bloques, hasta reducir la descarga á
dos ó á una sola chispa .

(65)
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258 . Pertenece también á la transmisión, el mani-
pulador, igual al representado eii la figura 140 ;pero se
ha situado, por comodidad, en la zaga del carro, co n
los aparatos de recepción .

Comprenden éstos : dos receptores de cohesor con sus

Fra . 165 .
Oscilador de tres chispas para estaciones transportables.

tra vjonnadores; un aparato Morse y un conmutador .
Hay además un receptor electrolítico .

Los dos receptores de cohesor, iguales al represen-
tado en la figura 159, son visibles á la izquierda y part e
anterior de la figura 163 .

Ambos se acoplan á la antena por medio de trans-
formadores de recepción, del tipo ya descrito en el nú-
mero 251 (fig . 157) ; el receptor situado más á l a
izquierda, empalma con el transformador mayor, que
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se vé en posición horizontal, firme al tabique divisorio ,
y corresponde á la recepción de ondas largas (1 .000
metros) ; el receptor de la derecha se une al transfor-
mador menor, para recibir ondas cortas (300 metros) ,

FIG . 166 .--Receptor transportable sobre muelles .

y se vé detrás de su receptor en posición vertical ,
donde también están situados los relais para ambos
receptores . A la derecha se halla el escritor Morse; y
todos estos aparatos de recepción se agrupan sobre u n
tablero, como representa á parte la figura 166, sostenid o
por medio de resortes que amortiguan las violenta s
sacudidas del carro .
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El conmutador, con dos palancas, situado á la dere-
cha sobre el tabique divisorio, sirve para disponer l a
estación á transmitir ó recibir, según el puesto que s e
conecte á la antena, moviendo las palancas á uno ú
otro lado .

259 . Los dos carros, según ya hemos dicho, lleva n
cubiertas de madera (fig . 167) divididas en dos partes ,
anterior y posterior, fácilmente separables para exami-
nar los aparatos, y con puertas delante y detrás, para
facilitar la manipulación sin quitar las cubiertas . En
las paredes interiores de éstas se colocan algunos apa-
ratos accesorios, como son : el receptor electrolítico, e l
radiador de pruebas, etc.,etc .

La figura 167 representa el segundo-carro con s u
cubierta, y es bien visible la entrada de la antena po r
la parte superior, así como el carrete para enrollarl a
en la trasera derecha . La cubierta puede quitarse si n
desmontar nada en la instalación, después de desem-
palmar la antena .

Esta puede ser de globo ó de corneta : cada estació n
trae dos de cada clase, y los alambres de acero flexibl e
ván enrollados en los cuatro carretes situados al exte-
rior de los carros. Completa la estación transportabl e
el tercer carro con los globos, las cometas, las capaci-
dades, los depósitos de hidrógeno y otros varios acce-
sorios .

Los globos son de 10 m3, cilíndricos y terminado s
por casquetes esféricos .

Las cometas son de diedro, de 1,10 m'2 de superfi-
cie, y con sus colas formadas por varios elementos e n
forma de embudo .

Por fin, las capacidades, que, como es sabido, sus-
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tituyen á las tomas de tierra (184), son redes de alam-
bre (254) de dimensiones convenientes, según se em-
pleen para ondas largas ó cortas . Después de desple-
garlas, se sostienen aisladas del suelo, á un metro d e
distancia, por medio de piquetes de madera en lo s
cuales se asegurad los travesaños de las redes . (1 )

260. Sistemas norte-americanos . Muy larga y
difícil sería la tarea de exponer todos los sistemas ó

(1) Nuestros ingenieros militares han adquirido dos esta-
ciones transportables iguales á las que hemos descrito, pero sol o
con dos carros, que enganchan formando un tren de arrastr e
único . Se proponen además hacer otras modificaciones que l a
experiencia aconseje, utilizando el material propio de globos y
depósitos de hidrógeno, y esperando también llegar á una dispo-
sición especial en los carros de transporte, más adecuada qu e
el modelo alemán, á los servicios de la telegrafía militar en Es-
paña .

Con las dos estaciones se han hecho numerosas é importan-
tes experiencias en las proximidades de Madrid, y se aguarda á
instalar una tercera estación fija recién adquirida, para renova r
las experiencias y prácticas del personal .

Muy de desear sería una combinación de prácticas entre
estas estaciones terrestres y las que tiene la marina de guerr a
montadas en sus buques, porque ampliaría la esfera de acció n
de este nuevo servicio para la defensa nacional . Sabemos que
está acordada la adquisición de otras dos estaciones fijas par a
comunicar á Melilla con Almería, y que ambas estarán á carg o
del cuerpo de ingenieros .

Terminamos manifestando que, gracias á la amabilidad de
los señores encargados de las estaciones transportables, las he-
mos visto en el centro electro-técnico de Madrid, y, debido á
esta circunstancia, así como á las descripciones hechas en e l
Memorial de Ingenieros del Ejército (números de Enero y Febrero
de 1905), hemos podido hacer la ligera reseña que antecede .
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modificaciones referentes á los fines de la telegrafía
sin hilos, inventadas por los sabios que en Norte-Amé-
rica dedican sus esfuerzos á los progresos de las cien-
cias eléctricas. Además, tampoco cuadraría al objeto
del presente libro, puesto que la mayor parte de tale s
inventos no ha recibido la sanción de la práctica .

Ya dimos á conocer en la primera parte, los traba-
jos de Mr. Morse y de Mr. Ldison, antes, ó en lo s
comienzos del nuevo método telegráfico, á cuyos traba-
jos deben agregarse en justicia los del profesor Dolbear ,
si bien ninguno de ellos puede decirse que entró de
hecho en la verdadera comunicación hertziana . Para
llegar á ella, es preciso estudiar los trabajos de otro s
sabios, principalmente los de Tesla, de Fessenden y de
Foresta y aun el primero (Tesla), creyó siempre segui r
y dirigió sus intentos á la transmisión de energía eléc-
trica sin alambres, por conducción al través de la tierr a
y no por radiación de las ondas al espacio .

De cualquier modo, los brillantes trabajos de Tesla ,
relativos á la transformación de las corrientes contí-
nuas ó alternativas ordinarias, en otras de altísim o
potencial y gran frecuencia, han sido el fundament o
para obtener los grandes alcances con las más moder-
nas estaciones radio-telegráficas actualmente instaladas .

261 . Sistema Fessenden . El profesor Reginald

A . Fessenden, fué comisionado, en el año 1900, por e l
gobierno de los Estados- Unidos de Norte-America, para
hacer estudios experimentales sobre telegrafía sin hilos ,
y el resultado de ellos ha sido la concesión de diversa s
patentes de sistemas y de aparatos adecuados á l a
transmisión y recepción de señales por medio de onda s
electro-magnéticas .
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Pretende Mr. Fessenden: evitar las grandes pérdida s
de energía que se sufren en otros sistemas ; lograr la
selección de los despachos por medio de circuitos sin-
tonizados, y aumentar en grado considerable la veloci-
dad de recepción .

Los caractéres principales del sistema, son : en e l
puesto transmisor, producir ondas de poca frecuenci a
y escaso potencial ; pero, en cambio, sostener las osci-
laciones sin amortiguarse .

En el puesto receptor, emplear un aparato revela-
dor de ondas con circuito cerrado permanente, y sinto-
nizado á igual frecuencia que el transmisor, para qu e
se afecte por la acumulación de los impulsos de varias
ondas sucesivas .

La figura 168 es un esquema del puesto transmiso r
Fessenden, donde 1 es el carrete de inducción activad o
por el generador 2, al funcionar el manipulador 3 . Los

IIi

Fia . 168 . —Puesto transmisor Fessenden .



— 409 —

electrodos del oscilador son 4, 4; la antena es 5; la tom a
de tierra, 6 ; el condensador es 7, en derivación con e l
oscilador, cuyo objeto, según el inventor, es mantene r
constante la radiación, porque acumula cierta cantida d
de energía, y suple la necesaria cuando pasa un a
chispa por la interrupción 4, 4. De este modo, la anten a
continuará radiando, sin cesar, ondas al espacio con
energía uniforme .

Como se vé, en conjunto, no ofrece novedad la dis-
posición Fessenden sobre las de Marconi (85) ó las ale -
manas de la Telefunken (248), aunque no podremos
afirmar quien tenga la prioridad de tales disposiciones .
Por otra parte, y sin que tampoco aseguremos nad a

FIG . 169 .-Oscilador Fessenden .
(56)
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sobre sus resultados prácticos, tiene Fessenden do s
patentes americanas de verdadera novedad, que se
refieren á la transmisión .

263. Es la primera, un oscilador formado por una
varilla metálica 10 (fig . 169) rodeada de una envuelta
aisladora 11, é introducida en la cámara 7, de mod o
que el extremo 4 es uno de los electrodos . El otro, e s
la misma plancha 5 del fondo de la cámara 7. Así,
pues, la chispa descarga entre una punta y un disc o
metálico. Por medio de la bomba 8, se aumenta en l a
cámara 7 la presión del aire ; y, cuando ésta alcanza
determinado valor, la energía de radiación es siempre
proporcional á la potencia empleada para cierta longi-
tud de chispa .

264 . La segunda patente Fessenden es para pro-
ducir la emisión de ondas directamente de una dinamo ,

sin carrete de inducción, n i
oscilador .

La figura 170 representa
el esquema del puesto, en l a
cual: 1, es una antena cilín-
drica de corta longitud y gran
superficie radiadora ; 2, es un
carrete de auto-inducción va-
riable, y 3, es una dinamo de

FIG . 170 .-Transmisor Fea
corrientes alternativas, co n

semen, sin oscilador .

	

su toma de tierra . Según Fes-
senden, con esta disposición

se produce una série continua de ondas, de energí a
uniforme, que se distingue de la producida por otros
sistemas, en que las descargas de chispas genera n
ondas cuya energía disminuye rápidamente, y aun á
intervalos desaparece .
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265. Del aparato más importante en el puest o
receptor, que es el revelador de ondas, ha obtenido pa-
tentes Mr. Fessenden en las diversas clases ó aplicacio-
nes fundamentales del mismo, pero todos distintos de l
cohesor .

Así, por ejemplo, ha
inventado tres revela-

	

6
dores magnéticos, de
los cuales el principa l
está representado en l a
figura 171 . Consiste en T

	

X1 .9
dos carretes fijos 7, 7,

	

8
conectados respectiva -
mente á la antena 6 y

	

7
- 	 i	

á su toma de tierra . Un
cuadro armadura 8 es -
tá suspendido de modo

	

1 9
que gira cuando se ac-
tivan los carretes por
el paso de las ondas, y
este giro se observa po r
reflexión de un rayo de

	

Fia . 171 .
luz sobre el espejo 9 en Revelador magnético Fessenden.

una escala graduada,
análogamente al aparato Thomson usado en las estacio-
nes de cables submarinos .

266. Otro revelador de Fessenden, á la vez mag-
nético y de contactos imperfectos, representa la figur a
172. Consiste en un carrete de alambre de cobre 7 y
una armadura 8 de plata, en forma de anillo . Este se
halla equilibrado sobre dos soportes de filo de cuchill o
13 y 13 ' , uno de los cuales el 13, está formado por un



— 4 :2 —

buen conductor eléctrico, y el otro 13' está aislado . Un
bloque de carbón 14, está dispuesto de modo que l a
parte comprendida entre él y el soporte 13, forma
parte del circuito colector telefónico . Las ondas que
pasan de la antena 6 á la tierra, y activan el carrete 7 ,

Fw . 172 .
Revelador Fessenden de contactos imperfectos .

harán girar el anillo 8, que oprimirá sobre el bloqu e
14, aumentará la conductibilidad del contacto entre 8
y 14, y hará vibrar la placa del teléfono 16 .

267 . Por fin, el revelador que representa la figur a
173, puede clasificarse entre los bolométricos y consist e
en una ampolla de cristal 17, donde se introducen do s
conductores de platino 16, 16, que después ván dentro
de una caja de plata 18, cerrada por una tapa de cris -
tal 19. Los alambres ván cubiertos de una capa de
plata, excepto en una extensión 14, de unos poco s
cien milésimos de pulgada, que forma una pequefií-
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sima espira, susceptible de aumentar rápidamente d e
temperatura, en cantidad apre-
ciable, al paso de las ondas, y
de enfriarse con igual prontitud ,
verificándose así los cambios e n
la resistencia eléctrica necesa-
rios para acusar la recepción d e
las señales .

268 . El conjunto del pues-
to recepto es visible en la figura
1_ 74, donde el revelador 14, e s
el bolométrico que acabamo s
de describir . La antena 6 con -
tiene el primario de un trans-
formador, cuyo secundario 2-3
forma parte del circuito ce-
rrado 2-3-4-5, sintonizado á l a
frecuencia de las ondas emiti- FIG . 173 .-Revelador bo-
das por el transmisor . Este trans

	

lómetrico Fessenden .

formador rebaja el voltaj e
y aumenta la intensidad
de la corriente ondulatori a
recogida por la antena pa-
ra producir mayor efect o
sobre el revelador 14. Di -
cho revelador, que se ha-
lla en el circuito 2-3-4-5 ,
está á su vez intercalado e n
el 4-5-46-47, conteniend o
la pila 46 y el interrupto r

48 40

FIG . 174 .-Esquema de un pues-
to

	

corriente continua de
to receptor Fessenden.

	

la pila, aunque esto último
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no es esencial para el funcionamiento receptivo, y s e
suprime si se desea .

El indicador de las señales puede ser cualquie r
mecanismo, tal como un teléfono ó galvanómetro .

La figura 174 representa un teléfono diferencial
41, que es muy conveniente para usarlo en unión de l
revelador bolométrico. La resistencia 42, formada por
una espira semejante á la del revelador 14, está inter-
calada en uno de los dos circuitos del teléfono, y e l
revelador lo está en el otro, de modo que ambos cir-
cuitos se equilibren, pues los carretes 43 y 44 está n
enrollados en sentido opuesto, y no haya efecto apre-
ciable sobre el diafragma telefónico 45 .

Pero cuando una onda electro-magnética hace pa-
sar una corriente por la espira del bolómetro 14, s e
eleva en ella la temperatura, se aumenta su resistenci a
y se debilita la corriente de la pila 46, que circula po r
los carretes 44, aumentándose, en cambio, la que pas a
por los 43 . Se pierde, pues, el equilibrio, y se produce
la indicación correspondiente en el diafragma 45 .

Para ampliar las indicaciones, se emplea un sifón

registrador y un contacto microfónico, que consiste en
un pequeño bloque de carbón 36, fijo al diafragma 4 5
y una punta de carbón 37 apoyada ligeramente sobre
el bloque .

La corriente de una pila local pasa constantement e
por el contacto microfónico y por un puente con los
brazos 39-39 a-40-40a y el sifón registrador 48 .

Los brazos tienen igual y muy escasa resistencia
óhmica, de modo que la corriente de la pila si no varía
sensiblemente, no pasará por el sifón .

Pero los dos brazos 39 y 39a tienen una gran auto-
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inducción, mientras que es muy p€queña la de lo s
otros dos brazos 40 y 40a; por lo tanto, si sobrevien e
un cambio repentino de corriente, producido por e l
movimiento del diafragma 45, la corriente variable no
pasará por 39-39a, sino por 40, por el sifón, y por 40a.

269 . Las antenas empleadas por Fessenden son de
poca resistencia y gran capacidad, distribuida unifor-
memente sobre la supetficie radiante y de modo qu e
las ondas tengan escasa frecuencia . Su forma es cilín-
drica, con muchos conductores y rodeadas de un carrete
horizontal de alambre, al menos hasta cierta altura. E l
espacio entre las espiras de este carrete se llena de un a
substancia aisladora, como la gutapercha, de gra n
capacidad conductiva .

Una placa metálica cubre al carrete por el lad o
opuesto á la transmisión de las ondas, y con estas dis-
posiciones pretende Mr. Fessenden reforzar la energí a
y emitir ondas largas con un conductor corto .

Por fin, emplea también Mr. Fessenden la tierra
artificial; algo análogo á lo que liemos llamado (254 )
contrapeso eléctrico, si bien no está aislada del terreno .
Consiste en una série de alambres longitudinales y
transversales de gran capacidad conductiva, formand o
redes metálicas que parten de las inmediaciones de l
mástil, en dirección de la estación ó estaciones con la s
cuales debe comunicarse, y que pasan sobre los edifi-
cios ó los árboles, en una extensión, al menos, igual á
la cuarta parte de la longitud de onda que debe em-
plearse, hasta salvar todos los obstáculos que rodean
al mástil y se encuentre un terreno donde hacer la tom a
en buenas condiciones .

A esta red se conecta la antena, y con ello se logra
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mejor conducción de las ondas, tanto en la transmisión
como en la recepción .

270. Sistema De Forest . A este sistema lo carac -
teriza el uso de un anticohesor para revelar las ondas ;
es decir, que en vez del cohesor ordinario, cuya resis -
tencia óhmica disminuye con el paso de las ondas, s e
emplea un aparato que sufre, por el contrario, u n
aumento en dicha resistencia ; pero el aumento desapa -
rece y se restablece la resistencia normal tan pront o

cesa el paso de la s
ondas . Y esto, de un
modo automático,
sin exigir la desco-
hesión mecánica ,
que retarda la per -
cepción de las se -
ñales . Así se con-
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sigue

	

aumentar l a
rapidez de las comu-
nicaciones telegráfi-
cas .

El inventor ha da-
do á su revelador e l
nombre de respon-
der, y puede vers e

Fea. 176 .-Revelador De Forest . llama representado en l a

	

do Responder .

	

figura 1(5, en dond e
A y A' son dos pe -

queñas varillas de bronce, ó alambres conectados res-
pectivamente á la antena y á tierra .

Los tubos D, D son de ebonita, y dentro de ellos s e
ajusta el tubo de cristal .
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Las cabezas F y F ' indican la posición de los torni -
llos de ajuste, que sirven para hacer mayor ó menor l a
amplitud de la interrupción G, entre los electrodos A
y A' . La pila B es generalmente de dos ó tres elemen-
tos secos, y T es un teléfono .

El espacio G comprendido entre los electrodos, está
lleno de una pasta, á la cual De Forest dá el nombre de
goo, y que se compone de varios metales y combina-
ciones de substancias viscosas, poco ó nada conduc-
toras .

Con frecuencia se emplea un electrodo intermedi o
para obtener dos espacios ó interrupciones G de 1, 6
milímetros cada una, y se llenan de una mezcla d e
filamentos de estaño, plata ó nikel, y polvo de litargirio ;
la pasta se lleva al grado de fluidez requerido, añadién-
dole glicerina ó vaselina, con una pequeña cantidad d e
agua, alcohol ó amoniaco .

La acción de este aparato se explica como sigue :
Si dos electrodos metálicos puestos á corta distancia ,
se intercalan en un circuito recorrido por una corrient e
eléctrica, y está lleno el intervalo entre dichos electrodos
por un medio adecuado, se separan del a podo y se
transportan hacia el catodo las partículas metálicas ,
formando pequeños puentes conductores ó filamentos ,
que existen mientras la resistencia es pequeña; pero
desde que se hace sentir la influencia de una oscilació n
eléctrica, los puentes se rompen y la resistencia se
eleva, oponiéndose la acción ondulatoria á la de l a
corriente local .

Esta variación de resistencia puede acusarla el telé-
fono, ó un aparato registrador, por medio de su corres-
pondiente relais, como en el cohesor ordinario .

( 57 )
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Al cesar la ondulación, los puentes se forman d e
nuevo instantáneamente y se devuelve al sistema, d e
un ►nodo automático, su primitiva conductibilidad .

Según lo dicho, es conveniente, como en el cohesor ,
que el responder se halle colocado en el lugar donde s e
verifique un vientre de tensión, de la corriente oscila-
toria .

En vez de un solo responder, pueden usarse dos en
série, y esto permite emplear una f. e . m. más elevada
en la batería local Además, puede ser el montaje aco-
plado inductivo, por medio de un jigger; y en general ,
son susceptibles de aplicarse las disposiciones que ya
hemos indicado en otros sistemas, para obtener lo s
efectos sintónicos y de máxima energía de recepción .

271. El transmisor De Forest no difiere esencial -
mente de los usados en los otros sistemas conocidos .

En vez de carrete de inducción, emplea un alterna-
dor ordinario y un transformador, para elevar la co-
rriente primaria, que, por lo general, es de 110 voltios ,
á la tensión de 25.000. Esta corriente pasa luego, as í
transformada, á los circuitos donde se produce l a
descarga oscilante para elevar su frecuencia .

272. Por fin, la antena DeForest está representad a
en la figura 176.

Se compone de cinco hilos de cobre estañado ,
al desnudo, unidos metálicamente por los extremo s
superiores y suspendidos del soporte con un aisla-
dor intermedio. A la mitad de su altura, ván sepa-
rados tres metros unos de otros, y mantenidos en su
posición por medio de cuerdas aisladoras . Cuatro d e
los extremos inferiores ván unidos metálicamente y el
quinto está aislado de los anteriores, terminando en
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dos e cferitas metálicas a y b, que con una tercera esfe
rita intermedia c, forman un oscilador con dos inte-
rrupciones de menos de un milímetro de longitud cad a

Al U ro.e. ÍO OJce 1?p
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FIG . 176 . —Antena De Forest.

una. La esferita a está aislada ; la b, vá unida al recep-
tor y á tierra, y la c, al circuito oscilatorio del trans-
misor .

Una explicación racional de esta 'disposición, qu e
ha dado excelentes resultados, después de muchas ex-
periencias, parece ser la siguiente :
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En la transmisión, el conductor que termina en l a
esferita central c, recibe la corriente oscilatoria proce-
dente del transmisor . La esferita b, unida á tierra direc-
tamente por el conductor de la derecha, recibe carga s
de signo contrario á las de c, y en igual caso se hall a
a, unida á b por los conductores de la antena. De con-
siguiente, al verificarse las descargas en el oscilador
del transmisor, se verificarán también en el dobl e
oscilador a-c-b; las , chispas serán en éste más nutridas
que en aquel, y la experiencia ha demostrado qu e
cuando las primeras tienen de longitud un milímetro ,
podrán tener un centímetro en el doble oscilador .

Hay, pues, un refuerzo de energía oscilatoria ; ade
más, los cinco hilos resultan unidos en cantidad y
forman un sistema único radiante, en el cual, si está n
debidamente sintonizados los circuitos, se formará u n
nodo de tensión en el oscilador y un vientre en el ex-
tremo superior .

En la recepción, las interrupciones a-c-b no dejan
paso á la corriente oscilatoria producida por las onda s
debilitadas que llegan de la estación transmisora .

Resulta entonces en a el extremo de la antena, y
formada ésta por los cuatro hilos en cantidad seguidos
del quinto hilo; es decir, con una longitud dobl e
que en la transmisión. Al recoger, pues, las ondas, s i
éstas proceden de una estación sintonizada con l a
receptora, se formarán dos vientres de tensión : uno e n
a y otro en el lugar ocupado por el responder, que
resultará así favorecido para recibir los efectos de l
movimiento ondulatorio .

273 . El sistema De Forest se ha desarrollado con
gran rapidez en los Estados Unidos desde el año 1903,
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y lo explota la Sociedad titulada De Forest Wireless
C. New- York .

Esta Sociedad ha abierto ya al público varias esta-
ciones, y en Chicago ha establecido una de gran poten-
cia que ha comunicado con San Luis, durante la última
exposición, en la cual, el sistema De Forest mereció e l
mayor honor. Actualmente se construyen máquinas d e
una potencia de 150 kilovatios, que habrán de insta -
larse en California, Honolulu, Manila y Hong-Kong ,
para establecer un extenso servicio de comunicacione s
radio-telegráficas sobre el Pacífico, y parece que tam-
bién habrá de instalarse un gran número de estacione s
costeras en el golfo de México y en la América del Sur .

Por fin, también se han instalado estaciones De
Forest en los buques de la Armada Americana, para
hacer comparaciones con las de otros sistemas .




