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EN TORNO AL PROBLEMA DEL 
MOVIMIENTO PERPETUO. 
UNA VISIÓN HISTÓRICA 

Di cur o le ído en el acto de u r c pción como 
Académico Correspondiente en Lanzarote por 

D. Domingo Díaz Tejera 
el día 31 d enero de 2012 

rrecife (Lanzarotc), Hot 1 Lancelot 
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Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Ciencia e Ingenierías de Lanzarote 
eñora y Señores Académico 
eñora y efiore 

Colega y Amigos 

PRÓLOGO 

E te Discur o como 
coordenada . 

ob rvará e tá in crito en un i t ma de tre 

Primera, la propiameot textual, en la que e in erta la intere ante historia 
de las máquina concebida utópicamente como propuesta de móviles 
petpetuo . En esta vi ión hi tórica o deudor principalment de la obra de 
Vadim M. Brodian ki 1 

( iglo XX). 
Segunda, de Ira fondo , fáci lmente detectable por alguna e pre ione , 

que manife tará mi impre ión de que no tengo ab olutamente clara la 
"impuesta' imposibilidad del móvil perpetuo. 

Tercera la intencional, por la que e concibe como primicia de futura 
inter encione con 'aportacion mental como contexto en el que ituar 
ésta . 

1. 1 TROD CCIÓN 

El hombre iempr ha pretendido uperar barr ra · e ir má 
límit . En toda oca ión hemo querido a toda co ta liberarno 
atadura de nue tro con treñimiento para uperar ob táculo 

allá d lo 
d nue tra 

facilitar 

1 Para má informa ión pued er la obra Móvil Perpetuo antes y ahora de 
V.M. Brodian ki que puede de cargar e y/o leer e a travé de Google o Wikipedia. e 
trata de una intere ant hi toria del problema d · l 111ó1 il perpe1110. 
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1ue era ida. 
La hi toria de la humanidad ha ido, bien mirada la hi toria d la 

uperación humana la hi toria de derribar barrera . de uperar nue o ret d 
.dquirir má y má lib rtad. En deftniti a de r má libres a través d nue tra 
:reati idad. 

Aparecemo en este mundo, en parte imperfecto e inacabadado y no 
la la po ibilidad de con ertirno n co-creador d una realidad má 
1erfeccionada má de acuerdo con nue tra íntima a piracion . 

En un proceso imparable pero continuo hcmo pa ado d compartir la 
1enuria con otro animale ha ta la icuación actual d la humanidad. En el 
amino hemo in entado y creado máquina art facto d la má ariada 
ndole que no facilitan o realizan nu tro trabajo. 

P ro a p ar d todo lo avance con ·eguido el hombre no termina por 
onformar . lgui n d 'la manada humana pretendiendo dar un pa o má 
1acia adelante, concibe la po ibilidad' de crear un motor que podría fun ionar 
•rescindiendo de combustibles con encionale o alternativo , decir in 
1ecesidad de repo tar apro echando Ja fuerza , aún no xplotada de la 
laturaleza. e desata con ello Ja carrera por con eguir lo qu hoy llamamo 
ovimiento pe1petuo objeto d ta di rcación n u p r ·pecti a hi tórica. 

E ta bú queda en po del movimiento p rp cuo no algo de nu tro 
.ía . urgió hace nada menos que nueve iglo . E lo que pa o a xpon rl 
ontinuación: 

. ¿Q s 1 IENDE POR MÓVIL PERPETUO? 

Entre la mucha definicion que e han dado d mó1 i/ perpetuo 
estacaré la tre iguientes: 

a 1 mó1 il pe1petuo (en latín pe1petuum mobile una máquina 
ipotética que ería capaz d continuar funcionando perpetuamente, de pués un 
11pul o inicial in n idad de nergía e t ma adi ional. u exi ten 1a 
iolaría teóricamente Ja primera ley de la termodinámica por lo que e 
onsidera un objeto impo ible. 

b) Aquel di po iti o artificial -imaginario- que p nnanecería en 
ovimiento continuo ind finidament in aporte d nergía d 1 xteri r. 

c) ' Lo intento alocado de cientific ignorant. por con ·eguir una 
1áquina de movimiento perpetuo que e mo iera a í mi ma in recibir ningún 
porte energético del exterior" (Brodian ki). 
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Expr ado de e to modo e ob io que tal aparato no exi te ni pued 
exi tir. obvio que para que algo e mueva partiendo de una po ición d 
repo o hace falta una fuerza que lo impul e a mo er e· Juego i no recibe e a 
fuerza del e terior. no podrá mo er e. Por otro lado no con ta que una 
máquina dejada al albur, no pr duce de por í energía ninguna qu la mu va. 

abiendo qu la ubida y la bajada cíclica de un p o o de un flotador no 
producen ener0 ía o que la compre ión y de compr ión d un mu lle tampoco, 

e idente qu tal máquina on impo ibl . 
Dado qu 1 principio de la termodinámica on alguno de lo má 

comprobado e tabl a lo largo de iglo de la fí ica las propue ta de 
mo imiento perpetuo han ido iempre de deñada . 

De lo anterior e deduce la impo ibilidad de un móvil que mue a a í 
mi mo in recibir fuerza d 1 t rior qu pueda mo rlo. De aquí que, por 
con en o ientíflco 011 rotundidad que el movimiento perpetuo e 
impo ible egún tablecida 1 y de Ja Mecánica la 
Termodinámica. 

·'tmpo ible e utiliza en el 1 nguaje común para de cribir la co a que 
no pu den o urrir de ningún modo, en el contexto d nuestra actual 
formulación de la leye fí ica . 

Lo d perpetuo' no ería tal pu to qu ualquier máquina artificial, 
reada por el hombr , n e eterna, e de ga ta abemo que en Ja naturaleza 

nada eterno: lo materiale e d gradan, entr otro moti o por rozami nto. 
enti nde pu por mÓ\ il perpetuo aquella máquina qu n Ja 

condicion ant dicha , continuaría mo iéndo e durante un ti mpo 
prolongado ininterrumpidam nte mientra e encu ntre n buen tado de 
funcionami nto no ea detenida por una fu rza 

3. 1 

pe ar d que e con idera que el mó il perpetuo e inalcanzable la 
erdad qu - "a p ar d qu no pueda exi tir' - ti ne a una larga hi toria de 

bú qu da : nada meno que uno nue e iglo . 
unqu lo di po iti o de mo imi nto perpetuo on fi icament 

imp ibl en término de nu tra compr n ión a tual d la leye de la fi ica 
la bú queda del mo imiento p rp tuo igue iendo una a piración para alguno . 

En algún momento n alguna mente humana urgió la idea de la 
po ibilidad de un mó il qu e mo iera por í mi mo qu no nece itara repo tar 
ningún tipo d energía externa. Y, a p ar d que la munidad científica no 

7 

©
D

el
 d

oc
um

en
to

, l
os

 a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
01

6.



idmite discusiones obre Ja po ibi lidad de con eguirlo, ino que en todo ca o 
~x i ge un aparato que demue tre su existencia al igual que lo exige la Patent 
ind Trademark Office de lo EEUU la idea de conseguirlo es tan ugerente 
1ue contra viento y marea a pesar de innumerable intento fallidos, se ha 
·eguido y s sigue intentando, inclu o por per ona con una obrada formación. 

umerosos sabio · e han ocupado del movimiento perpetuo como el 
lrquitecto e ingeniero Villard D'Honnecourt, Leonardo Da Vinci John Wilkins 
ruan Tesn riu Bias Pascal Dioni io Papin Roben Boyle, Juan Bernouilli y 
nuchí imo otro . 

t. EL ORIGE DEL PROBLEMA DEL J'v/ÓVIL PERPETUO 

Un fraile medieval Bertold [citado por .S. Pu hkin (1799-1 37)] en el 
•. Xlll expr a: 

- Martín: ¿Qué e pe1petuum mobile? 
- Bertold: Perpetuum mobi/e mo 1m1ento perpetuo. Si 

encuentro el movimiento perpetuo, o no eo límites a la creación de 
la humanidad [ ... ) que mi amable Martín: hacer oro una tarea 
eductora un de cubrimiento, quizás interesante, pero hallar el 

pe1petuum mobile ... ¡oh! ... 
El eminente Roger Bacon (1214-1294) el doctor mirabilis también del 

). XIII e cribía: 
E que e pueden crear grande buque de ríos y oceánico con 

motores y in remero gob rnados por un timonel y que e desplazan 
a mayor velocidad que i e tu i ran repletos de remero . Se puede 
crear una carroza que se desplace a una elocidad inconcebible in 
enganchar en ella animale . Se pueden cr ar aerona es ... Se puede 
con truir una pequeña máquina para levantar y bajar carga 
extraordinariamente grande . Al mismo tiempo, e pueden crear tales 
máquina con ayuda de las cuate el hombre de cenderá al fondo de 
lo río y de los mares, in peligro para la salud . 

Está prediciendo que todo ello es po ible. En cierto modo, abre el camino 
hacia el móvil perpetuo y estas prediccione e convierten en llamada para la 
búsqueda y realización de lo mismos. ¿Por qué, tanto la idea de la creación del 
motor como de lo primeros proyectos de móvil perpetuo aparecieron 
preci amente en el s. XIII el siglo de Roger Bacon? La noción de la po ibilidad 
de la creación de un motor uni er al útil para el accionamiento de la 
máquinas ' rondaba en el ambiente' . 
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E to no una ca ualidad ino que iene condicionado por la nece idad 
de desarrollo de la ociedad de la época. Crecían la ciudad s e creaban 
grande comunidad urbana con gobernación individual. El trabajo de lo 
arte ano el arte práctico se con irtieron en ocupaciones digna de re peto a 
diferencia de tiempo pretérito . e comprendían la entaja de la ociedad 
feuda l d arrollada obre la ociedad clavi ta. Lo mae tro de taller taban 
inter ados en el desarrollo de la técnica y de la tecnología en u oficio . Había 
urgido pues un reno ado int ré en lo arte ano medie ale por encontrar un 

motor uni er al que pu iera en mo imiento lo fuelle d la fragua y de lo 
horno , la bomba para elevar agua para accionar lo molino y para ele ar 
carga pe ada . La tentat iva d crear el móvil petpetuo fue la r pu ta a e ta 
nece idad. emejante motor e hacía nec ario para la producción artesana que 
e e taba de arrollando en la ciudade medievale donde hacía falta mano de 

obra. 
Lo pensadore del mundo antiguo como Arquímedes de iracusa (287-

212 a. .) no hacían alu ión a Ja idea del motor uni er al. Tampoco Herón de 
AJejandría ( 10-70 d. . , reador de un prototipo de turbina de apor a reacción, 
pen ó en adaptarlo para aplicarlo a acti idad alguna. E to e comprensible 
desde el punto de vi ta de que lo esclavo tanto en Grecia como en Roma 
umini traban mano de obra barata y abundan! e di ponía de animale 

dom · tico para 1 trabajo y e abía apro echar la fuerza del agua y del iento. 
Debido a ello, y a imi mo al crecimiento cuantitati o y cualitativo de la 

producción arte ana y del comercio, Europa comenzó a recoger y dominar la 
novedad e invencione técnica del mundo má de arrollado de la época. 

La alfabetización ha ta entonces patrimonio de lo clérigo y de la 
nobleza e difunde entre la población urbana. El progre o técnico e manife tó 
en el . XIII de forma má acentuada en la arquitectura y la construcción 
como por ejemplo en el gótico afiligranado de armadura que requería amplio 
conocimiento en arquitectura e ingeniería. 

e fundaron la primera uni er idad : Palencia 1208: Cambridg , 
1209· Padua 1222· ápole 1224; alamanca 1224. Oxford había ido 
fundada en 1 167. 

E una época fecunda en in encione técnica . Tenemo entre otra 
invencion : 1 ompá perfeccionado, la pól ora el papel el reloj mecánico 
la lentes lo e pejos de idrio la esclu a el codaste (el montante ertical del 
timón) y el baupr ' en lo barco de mar· in encion qu e perfeccionaron en 
lo iglo iguient . Por tanto no e puede hablar de que la Edad Media haya 
ido un ' fraca o lúgubre d la hi toria 'Dark Age , como la denominan lo 

anglo ajone . 
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La p r ona de la Edad Media oñaban pues con con eguir e te motor 
uni er al para di poner d en rgía gratuita utilizando una rueda en rotación 
perpetua como fuent d energía. e apoyaban n lo que ían en u entorno en 
la naturaleza: el mo imi nto recurrente d lo a tros. el retorno de la mareas el 
fluir d lo rí . 

E d notar que en ta 'poca no taban clara la nocion qu 
tenemo a tua lment relacionadas con la energía la leyes de wton y la 
ley de la tran formación n rgét ica. 

S. PRIMERO PROYECTOS D MÓVIL PERPE TUO 

E dificil tablee r actam nte cuándo por quién y dónde e pre entó 
el prim r pro ecto de móvil perpetuo. La primera referencia de que e tiene 
con tancia proceden del . 111 en el que s afirmaba que la meda mágica de 
Ba aria (un di co montado en un eje que funcionaba con piedra magnética ) 
ra capaz de girar para iempre. 

Por lo que e abe la idea de con eguir un dj po iti o de e te tipo in 
utilizar la fuerza muscular humana o animal ni la fuerza de lo elemento 
como el viento o la caída de agua ol ió a urgir n la India durant el . XII. 

La obra del árabe Falira ad-din Rid ay (c. 1200) hace eco de un 
tratado del matemático y a trónomo indio Ba hkara chariya (1 114- 1 1 5) 
donde e menciona el móvil perpetuo (alrededor del afto 1150). 

i llard d Honnecourt 1230. 

10 

En Europa, la primera 
noticia escritas relacionadas con el 
móvil pe1petuo e deben al arquitecto 

ingeniero francé del . XI íl 
Villard d'Honnecourt qu ien 
pr enta en un álbum de croqui y 
dibujo (c. 1235 - 1240) un modelo 
de móvil perpetuo mecánico que e 
con er a en la Biblioteca acional de 
Parí . En e te álbum aparecen dibujo 
y d cripcione del primer proyecto 
conocido de móvil perpetuo. 

El texto dice: ' De de hace 
cierto ti mpo lo ma tros di cuten 
cómo obligar a la rueda a girar por 
mj ma '. 
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El autor no duda en ab oluto de la po ibilidad de que la ru da gir por í 
ola. El problema con i t.., ólo en cómo hacerlo. En el t ·to habla también 

de do ariame de móvil perpetuo: con martillo y con mercurio. 
'Por cuanto el número de martillito n la llanta de la rueda 

impar iempre erá mayor por un lado que por 1 otro. En 1 a o 
dado a la izquierda e encontrarán cuatro martillito a la derecha. 
tr . Por con iguiente el lado izqui rdo de la ru da erá má pe ado 
que el d recho la rueda, naturalmente, girará en entido contrario a 
la aguja del reloj. Entone 1 iguient martillito girará en el 
mi mo entido y pa ará al lado izquierdo a gurando de nue o u 
uperioridad. De est modo la rueda girará con tantemente . 

A partir de ta premi a (con pe a con líquido pe ado o con bola 
rodante ) e han elaborado la má di tinta ariantes d móvil pe1petuo 
mecánico en el tran cur o de o ho igl . 

También en el . XHI surgió otro tipo de móvil perpetuo: lo magnético . 
El primero en proponer lo mÓ\ iles perpetuo magnético fue Pedro 

Piligrim de Mericour ( igl XIII} n 1269: 
La fuer=a mi rerio a que obligan al imán a atraer al hierro 

on imitares a la que obligan a lo cuerpo cele te a mover e por 
órbita circulare alrededor de la Tierra . [En aquel mom nto regía 
el istema geocéntrico d 1 mundo d Ptolom ). 

Piligrim tabl ció por prim ra ez, lo do tipo d 
magnética: la atracción y la repul ión la d igoación de lo polo orle y ur 
de lo imane . La idea de utilizar fuerza magnética para cr ar el motor ra 
nue a y muy intere ante. A partir de ella urgió una familia d móliles 
perpetuo magnético , que conlle ó a la cr a ión del motor 1 trico actual, el 
cual funciona a base d interacción magnéti a del rotor del e tator. 

Má tarde apareció un t rcer tipo de móvile perpetuo : lo mÓ\ iles 
perpetuos hidráulico ba ado en la experiencia d ele ación d carga en lo 
molino de agua medieval . 

6. ETAPA HI TÓRJ A D L ~ÓVIL PERPET O 

Puede cla ificar la hi toria del movimiento pe1pet110 entre _etapa . 
Primera etapa ( . Xlll - . X 111 . Enfocada principalm nte ha ia lo 

mó ile 'm cánico con p o . 
Re tringida a un trecho círculo de i ntific mpi za a fi rmar la 
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idea de que el movimiento era debido a una cierta ' fuerza que no puede urgir 
de la nada ni pu de de apar r in dejar huella. e empezó pues a dudar obre 
la po ibil idad de lo móvile perpetuo y e terminó llegando a la con icción de 
que dicha creación era del todo impo ible. Con ello terminó la primera etapa. 

La Academia de i ncia de Parí en el año 1775 decidió no olver a 
tudiar ningún móvil de e r tipo dictaminó -de acuerdo con lo abio o 

científico de la época- que el móvil perpetuo era impo ible. egunda etapa. 
Duró un iglo má : ha ta el último cuarto del . XLX. 

Durante e ta etapa hubo una gran efi r ncia d " in ntor qu 
trabajaban di tintas ariable de móvile que atentan contra 1 primer principi 
de la termodinámica por lo que e denominan móvile pe1pe1uo de primera 
especie. 

Paralelam nte durante e te tiempo e determinaron nocione como la de 
la energía y el principio de conser ación de la mi ma y e fundamentó la 
t rmodinámica (ciencia obr la nergía y u transformacion ) i bien e to 
principio no eran ampliamente conocido por buena part de lo upuesto 
in entore de mó iles perpetuo . 

Lo de cubrimiento de e to principio energético ponen fin a la 
segunda etapa. 

Tercera etapa. a apro imadamenre d de el último uarto d 1 . XIX 
ha ta la actualidad. 

La mayoría de lo in entore actuale conocen la · i ten ia d la 1 
científica que excluyen la po ibilidad de la creación del mó il pe1pe1uo de 
primera e pecie. ab n que lo mó il no pueden alterar el primer principio de 
la t rmodinámica o principio de la con er ación de la energía. Por ello la 
capa idad in nti a ori nta a r ar otro tip d mó il que no alt rcn el 
primer principio, pero que deban funcionar a p ar del gund princ1p10 
(principio que limita la tran forma ión de una fi rma de energía n otra ). L 
móviles que atentan contra este segundo principio e denominan móvil 
pe1peruo de egunda pecie. 

Pu to que el principio es conocido a lo cr yente in ntor del móvil 
perpetuo de egunda e pecie no 1 qu da rná rem dio qu luchar contra ' l. 
E ta lucha en torno al egundo principio d la termodinámica omprend la " 
etapa de la hi toria de lo móviles perpetuo . 

Hay un cansen o científico indi cutible en que 1 m imi nt p rp tu 
violaría bien la primera ley de la termodinámica. bien la egunda 1 de la 
termodinámica, o amba . 

La primera ley de la termodinámica es e ncialmente una d laración de 
la con ervación de la energía. La egunda ley pu d r e pre ada d diferenr 
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modo iendo la má intuiti a La de que el calor fluye espontáneamente d lo 
itio má caliente a lo rná frío · la afirmación má conocida que la 

entropía tiende a aumentar. Otra afirmación expre a que ninguna máquina d 
calor puede er má eficiente que una máquina de calor de arnot. 

Lo principio de la termodinámica están tan bien tablecido tanto de 
forma teórica como experimental de tal manera que la propue tas de máquina 
de movimiento petpetuo e reciben generalmente con ab oluta de con.fianza por 
parte de lo físico . 

La ley d que la entropía iempre aumenta e encuentra entre la d 
mayor rango entre la ley de la aturaleza. 

Actualmente e con idera qu la tenrati a actuale de creación d 
nue o móvile perpetuo on térile que di traen a la per ona de lra 
acti idade má fructífera y que parecen a anzar en dirección contraria: de la 
ciencia a la utopía. 

7. MODELOS DE MÓVILES PERPETUOS 

7 .1. MÓVIL PERPETUO DE PRIMERA ESPECIE 

e llaman móviles petpetuo de primera especie aqu llo que atentan 
contra 1 primer principio d la t rmodinámica o principio de la con r ación d 
la energía: el total de energía que e umini tra al motor debe ere ·actament 
igual a la cantidad total que al de él; pu to qu la energía no puede urgir de 
la nada ni puede de aparecer. Dicho de otro modo: La energía no e crea ni e 
de truye ino que e tran forma. Por con iguiente no pued existir un mó il 
mo ible in recibir en rgía del exterior. 

Efecti ament la t i acerca d la impo ibilidad d la r atiza ión d 1 
móvil perpetuo de primera e pecie e evidente para el lector actual el cual 
desde lo año e colare conoce el principio de conservación de la energía. 

Entre los diferente tipo de móviles perperuos de primera especie pued n 
citar e lo iguient . 

7. 1.1 . \lfóvi/e perpetuos de primera especie mecánico 

Lo móvi/e petpewo de primera especie mecánico e deri an de la idea 
d Villard d'Honnecourt: la creación del de equilibrio con tante de la fuerza 
de gravedad obre una rueda qu mue e con tantement como re ultado de la 
acción de dicha fu rza . La rueda pone a u ez en fun ionamienro una 
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máquina que realiza trabajo útil. Pero para obt ner energía de un campo 
gra itacional tien qu aportar nergfa (por ~emplo al elevar el objeto) en 
1 proc o i mpre di ipa parte de la energía. 

unqu la cantidad de ariantes de móviles perpetuo de primera especie 
mecánico e enorme, se los puede agrupar según el tipo de carga en do 
grup 

a) Los d cargas de material ólido. 
b) Lo de carga de material líquido. 

eamo ólo, a modo de ejemplo alguno modelo . 

a) Modelo de material sólido 

Aunque repitiendo en encia la idea de d'Honnecourt Mariano di 
Yacopo de Cione (1433-1504) en un manu crito de 143 describe un motor 
on carga formadas por placa gruesas rectangulares que pueden plegar e hacia 

un lado. El número de placa e impar y iempre habrá má placa a la izquierda 
de la rueda lo cual debería pro ocar el giro con tante de la misma. 

Eduardo de Sommer et (1601-1667) marqué de Worcester 
p rteneciente a la corte de Cario 1 de Inglaterra también construyó en 1620 un 
móvil perpetuo de primera especie mecánico en forma de rueda. E ta rueda, de 
uno 4 m de diámetro di ponía de 14 pe a de 25 kg cada una. La máquina e 
probó e dice que 'con gran éxito , ante autoridade como el rey y otros 
noble en la Torre de Londres. Los dibujos y el informe técnico de este móvil 
oe1petuo de primera especie mecánico desaparecieron y el marqué no se 
cupó más de este motor. 

Alejandro Capra ( iglo XVII) de Cremona (Italia) presenta una 
ariante en forma de rueda con 18 p a iguale distribuida por la 

vircunferencia de la rueda. 
Cada palanca en la cual está fijada la pesa está dotada de una 

pieza de apoyo colocada bajo un ángulo de 90° con re pecto a la 
palanca. Por esta razón en la parte izquierda de la rueda las pesa e 
encuentran por la horizontal a ma or di tancia del eje que en la derecha· 
la d ben girar iempre en entido contrario al de la agujas del reloj 
ob ligarla a girar ininterrumpidamente . 

Johann J. Becher (1635-16 2) fue uno de lo que en 1660 creó un 
móvil pe1petuo fi ico-mecánico con la intención de accionar el mecani mo d 
n reloj para el qu construyó en Maguncia una torre de piedra e pecial a fin 

de ubicar el motor de Becher. A la larga fru traron u expectati a por lo 
:iu afirmó: 
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Diez año me dediqué a e ta imprud ncia perdi ndo un 
montón de tiempo, de dinero y haciendo perd r mi buena reputación
todo e to únicamente para decir hoy día con plena onvicción que 1 
mo imiento perpetuo e irrealizable . 

imon tevin ( 154 - 1620) matemático m cánico ingeniero holand · 
r olvió 1 problema que representaba otra ariant d móvil perpetuo de 
primera especie mecánico en el que la correa (o la cadena con p a ) es má 
pesada por un lado que por el otro. La t oría de te in se refiere al equilibrio de 
lo cuerpo que e encuentran en un plano inclinado (una de la 1 má 
importantes de la E tática). Aplicando esta ley a lo móvile petpetuo de 
primera especie mecánico se demo traba u in labilidad, i bien te in no 
con ideraba n ce ario demo trar la impo ibilidad d crear el móvil perpetuo 
mecánico· ·¡ con ideraba que aquello era una erdacl que no requería 
demo tración· era un axioma. ólo Leonardo defendía e ta po ición clara ant 
de que Wilkin y te in crearan la ba e científi a que permit demo trar la 
irrealizabilidad de cualquier móvil perpetuo de primera especie mecánico. 

o ob tante en la mente de lo in entore e mantenía la po ibilidad de 
bú queda de nu a oluciones de móvil perpetuo mecánico la po ibilidad de 
u existencia i bien e d vía la atención hacia lo móviles perpetuo 

magnético. 

b) Motore de material líquido 

La diferen ia de é tos con lo de cuerpo ólido rriba olamente en que 

Móvil de Bashkara. 

emplean en lugar de pe a un liquido que 
de plaza con el mo imiento de la rueda, 

d manera que el c ntro d gra dad e 
aleja del eje d giro por un lado d la 
rueda y e ac rea al eje de giro p r el lado 
contrario. 

Todo lo móvile d e t tipo e 
a m jan a la idea d Ba hkara (1114-
11 5) expu ta n 1150. u mó il on ta 
de una rueda con tubo e rrado lleno d 
un líquido p ado mercurio qu e 
de plaza a la parte exterior de cada tubo o 
bien a Ja int rior por el lado opue to 
creando de e te modo la difer ncia de 
momento de fu rza en una u otra part d 
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la ru da. Pu to que lo pe o . a iguale altura cuanto má alejado del centro 
implican un ma or room nto d giro e on ideraría que como re ultado la 
rueda giraría para siempr . 

En z de liquido e pueden utilizar bola o rodillo rodante para 
producir 1 mi mo efecto. 

Klemen Septimu (1523-1534), di cípulo de Galileo, pre enta una 
rueda en forma de tambor di idida por un tabique en do compartimento 
cada uno de lo cuale contien un líquido de di tinta den idad (por ejemplo: 
agua mercurio) con la intención d hacerla rodar ininterrumpidamente. E te 
motor fue d crito por Gio anni . BoreUi (160 - 1679) quien afirmaba la 
impo ibi lidad de qu el motor de eptimu rodara, ba ado en que la fuerza de 
la gra edad que actúa igualmente obre toda la parte del di po iti o no 
pued er la causa de la alteración con tante del equilibrio . 

E evidente que Borelli ya comprendía p rfectamente que la fuerza de 
gra itación no pueden realizar trabajo i el cuerpo e ncuentra en 1 plano 
horizontal y u c ntro de gra edad no desciende. La fuerza de gra edad no 
pu de realizar trabajo que se tran mita a una máquina que Ja utilic . La idea 
mcdi al de la utilización de la fu rza de gra edad para la cr ación del mó il 
p rpctuo continuó ha ta 1 s. XX. 

1 de arrollo de Ja variant de móvil pe1petuo de primera especie 
mecamco mpp) contribu ó al d arrollo de la mecánica que p rmitía 
determinar, 1 r ultado d la ac ión d aria fuerza 
·imultánea obr el u rpo con Jo que a u ez e ocavaba Jaba e ideológica 
d 1 móvile pe1petuo de primera e pecie mecánico . Hacía falta pue 

tabl e r la corre pondient ley de la mecánica para ca lcular 1 r ultado de la 
acción de la fuerza aplicada a la rueda del mpp a fin de determinar i la rueda 
e encontraría no en qui librio. 

unque Leonardo Da Vinci ( 14 2-1519), en un manu crito de 15 15 
introdujo la noción d 'mom nto e táti d la fuerza' y halló la olución para 
determinar 1 equil ibrio para 1 ca o de que la fu rza d 1 p o de la carga 
e tu iera dirigida con cualqu ier ángulo· u apunte quedaron de cono ido 
para u contemporáneos, debido a qu ólo e omenzaron a de cifrar a final 
del . X 11 1. 

Fue John Wilkins ( 1614-1672) obi po de he ter quien, en u libro La 
Magia Matemática d 1664 (donde habla claram nte del Mom nto tático de 
una fuerza") publicó la teoría que permitía enfocar científicamente el aná li i 
de lo · móvil petpetuo mecáni o r ponder obr la capacidad d giro o d 
trabajo de · to . Wilkin e tablece que para determinar la acción de cada uno 
d lo p ha que multiplicar u p o por la longitud d 1 egmento d 1 
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diámetro horizontal comprendido entre la línea vertical del peso y la vertical 
quepa a por el punto de suspen ión de la carga . Demostró que la acción de la 
carga e determina por el producto de la fuerza o peso de la carga por la 
longitud del brazo. La igualdad de esto producto determinarán u equilibrio· la 
desigualdad el giro constante". Con ello fue e tablecida esta ley fundamental de 
la Estática. Las tesis de Wilkins orientan hacia el enunciado de la t is de la 
conservación de la energía por lo que el problema de la incon i tencia de lo 
móviles perpetuos mecánicos con rueda y pesas fue teóricamente resuelto. 

7 .1.2. Los móviles perpetuos magnético 

La aparente capacidad misterio a de lo imanes para influir en el 
mo imiento a distancia in ninguna aparente fuente de energía ha atraído 
de de hace mucho tiempo a los in entore . 

A diferencia de la Mecánica en la edades Media y Moderna la ciencia 
sobre los imanes se encontraba en estado embrionario. 

Los nuevos móvi le se basaban en la analogía entre la fuerza de la 
gravedad y la fuerza de atracción del imán y servirían de base de ca i todo lo 
móviles pe1petuos magnéticos que le iguieron. 

Pedro Piligrim (s. Xlll) construyó el primer móvil perpetuo magnético 
conocido, como ya se ha dicho. 

Johann Tesnerius (s. XVI) arzobispo de Colonia hacia la mitad del . 
XVI, inventó uno de e tos móvile . Fue un estudio o de todo lo relacionado con 
los imanes, llegando a la conclusión de que: 'En ninguno de lo ca os el 
movimiento perpetuo puede ser alcanzado por ninguno de lo método a 
excepción del empleo de la piedra magnetita '. En una de sus obras obre imanes 
expone un curioso documento ( 1570) con instrucciones para la construcción de 
su motor. 

Atanasio Kircher (1601-1680) talento o je u ita del . XVII inventor de 
la linterna de proyección mágica propu o otro intere ante móvil petpetuo 
magnético, demostrando teóricamente que "con una carga pequeña e puede 
levantar otra má grande' que semejante motor es posible. 

Wilkins, ya citado describe un móvil pe1petuo magnético má interesante 
y original. Razona que: incluso si el imán es suficientemente potente para 
atraer la bola desde el punto inferior con mayor razón no la dejará caer a travé 
del agujero cuando la bola e encuentre cerca de él; e decir, la fuerza de 
atracción del imán disminuye al aumentar la distancia hacia él y aumenta con la 
cercanía . 

En el s. XX se pudo realizar el dispositivo descrito por Wilkins. Para 
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itar 1 defectos ñalad (que la bola ría atraída por el imán no caería en el 
agujero) en lugar del imán p rman nt , e colocó un electroimán. uando la 
bola r dante llegaba al agujero de n taba 1 circuito caía rodaba por el 
canal inferior ha ta la ba. r gr ando por inercia al canal uperior donde la 
bola olvía a conectar 1 cir uito, p r contacto entre la do guía del canal 
up rior. Pero el problema continuaba iendo el mi mo. 

e han ideado fabricado una gran cantidad d mó1 iles pe1pe1Uo 
magnet1 o obre todo en lo último año aunque n m nor númer que de 
móvile perpetuo mecánico y. obre todo, hidráulicos. 

n zapatero e cocé apellidado pen (finale s. XVIII a eguraba 1 
funcionamiento de dos móvil pe1petuo magnético con truido por ·¡ tra 
hallar una u rancia qu apantallaba la fuerza de atracción y de repul ión del 
imán. u invent fue e aminado p r t tigo qu expr aban u ati facción de 
que, por fin , el pr blema del móvil pe1petuo e había resuelto. 'on todo, la co a 
no pa ó de ahí. 

7.1 .3. los móviles perpetuo hidráulico 

La rueda hidráu lica er ía como ba e de la energética de la producción 
medie al ha ta l s. Xlll, aplicándo e no ólo en lo m lino in tambi 'n para 
ac ionar martillo de tall re , fu 11 de forja ierra múltipl herramienta 
te. Per ta técnica estaba limitada a la cercanías de Jo río . Hacía falta un 

motor qu pu di ra funcionar en ualquier entorno. 1 probl ma con i tía en 
cómo le ar artificialmente la altura del agua. e conocía el tornillo de 
Arquímede · com di po iíi o para 1 ar agua. i unía emcjantc bomba con 
la rueda hidráulica 1 ciclo e cerraría: Una vez llenad un e tanque ele ado 
ba taba d jar ca r el agua para accionar la rueda , mientra que la bomba, 
accionada por el la. guiría umini trando agua a dich tanque. Ya n e 
n c iraba río alguno. 

u hí im inventor trabajaban int ntando poner l en práctica. ólo 
alguna · grandes intelig n ia , c mo Le nardo comprendían que ello era 
impo ible. ejó un bo quejo d un mó ;¡ pe1petuo hidráulico en uno d u 
cuad rno . En lugar d la rueda hidráulica, utilizó la turbina de agua, una de u 
in encione . Él comprendía que, aunque el agua cayente pudiera el var la 
mi m cantidad de agua, la máquina no podría realizar ningún trabajo 
uplementari demás d 1 fu rzo d la máqu ina había que re tar lo que e 

pierd por el rozamiento. n definitiva: ' impo ibl p ner n m imi nto 1 
molino con a uda del 'agua muerta '. ta idea de la impo ibi lidad d obtener 
trabajo de la nada', d arrollada má tarde por René Descartes (159 -16 0) y 
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tro pen ador , ondu iría al tablecimi mo d 1 principio gen ral d la 
c n er ación de la nergía. 

Veamo alguno jemplo de móviles pe17nt11os hidráulico . 
El ita liano Jacobo de trada (1507- 1 ~ 2), n 1 ~75 ofr ce una ariant 

má compleja de la máquina anterior destinada a hacer girar una pi dra de 
afi lar, a la que añad ía ad má un olante. ólo que no tomó n uenta el 
d talle de que la bomba nunca podría elevar tanta agua como nec ita la rueda 
de trabajo. Para up rar ta dificultad Wilkin d crib un artificio on i ten! 
en un i tema en ca cada con aria bomba y ru da de trabajo. unida en 
erie; calculó que, para la rotación d la piral requería tr e má agua 

que la que ella umini traba hacia arriba. Hay qu señalar que el obi po ilkin 
comenzó a dedicar e a la mecánica e hidráulica con la tentativa de in entar el 
móvil perpetuo. 

Por u lado el je ui ta polaco tanislav ol ki (1622-1701) u aba un cubo 
de agua para pon r en mo imiento la rueda d trabajo. El cubo e ll naba en el 
punto uperior de la b mba de cendía haciendo girar la rueda oleaba n el 
punto inferior y ubía vacío· luego e repetía el proce o. 
presentada en ar o ia (1661 , le gu tó mucho al rey Casimiro. 

El arquitecto paduano Vittorio Zonca (156 -1602) en 1600 tu o la idea 
de utilizar el ifón para ele ar 1 agua -de tino opue to al del ifón-. u idea 
con i tía n hacer má gru a la rama corta del ifón con id rand que "la 
fuerza que e manifie ta en el codo grue o atraerá lo qu entra por el codo má 

trecho' . Luego, el agua e umini traba a la rueda hidráulica ol ía al 
depó ito inicial. 

E ta máquina no podía funcionar pue to que la di rección del mo imicnto 
del líquido en el ifón depende ólo d la altura d la columna d líqu ido 
no depende de u diámetro ni de la cantidad de agua que portan. tcvin 
(154 -1620), en 15 6 ya había demo trado la paradoja hidro tática': ' a 
pr ión del líquido depende olamente de la altura de la columna y no de u 
cantidad' . También Bla Pascal ( 1623-1662) repitió de nuc o e to 
experimento con idéntico r ultado (mitad . X 11). 

Dcni Papin (1647-1 714, in entor de la 'caldera d Papin', d la ál ula 
de eguridad de la bomba centrífuga, y de la prim ra máquina a vapor con 
ilindro y 'mbolo eminente (i ico y uno d 1 fundadore d la term -

energética moderna, trabaja también en la crea ión del móvil perpetuo. u idea 
n encía, 1 tubo d Zonca: En la parte ancha del va o -p n aba- el p o 

d 1 agua mayor por lo que u fu rza deb rá obrepa ar la fuerza d 1 p o de 
la columna trecha de agua. El agua e ert rá continuam nte de1 de 1 a o 
delgado al a o ancho. Ba ta col car una ru da hidráulica d bajo d 1 chorro 
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a tenemo un nuevo móvil perpetuo. Papin podía comprobar fácilmente de 
forma experimental su idea de móvil perpetuo pero no lo hizo. Mandó el 
artículo a una re i ta in comprobar nada y sin tomar en con ideración lo 
principio de la hidráulica ya conocidos. 

Má tarde aparecieron otros procedimientos para elevar el agua: por 
capilaridad o por mecha. Aunque e puede ele ar el líquido por este 
procedimiento las mismas fuerzas de tensión superficial que determinan la 
elevación no permitirán al líquido escurrir de la mecha (o capilar). 

Juan Bernouilli (1667-1748), eminente matemático utiliza la idea de 
ósmo i para la ele ación continua del agua a un ni el superior con lo que el 
agua fluiría eternamente. Pero de hecho, todo el istema alcanzará el equilibrio 
y el proceso cesará, cuando se igualen las concentraciones de la solución en 
ambos lados del tabique. 

7.2. MÓVIL PERPETUO DE SEG DA ESPECIE 

Los mó iles que atentan contra el segundo principio de la termodinámica 
e denominan móviles perpetuos de segunda especie. Este mó il recibiendo 

calor del medio ambiente, lo transformaría total o parcialmente en trabajo. El 
segundo principio de la termodinámica no permite esta transformación. Si se 
coloca un cuerpo caliente en contacto con otro frío su temperaturas tienden a 
equilibrarse, no a incrementar la diferencia. 

La segunda ley como se ha indicado puede ser expresada de diferentes 
modos, iendo la más intuitiva la de que el calor fluye espontáneamente de los 
sitios más calientes a los más fríos· la afirmación más conocida es que la 
entropía tiende a aumentar. Otra afirmación expresa que ninguna máquina de 
calor puede ser más eficiente que una máquina de calor de Carnot. 

En este apartado nos encontramos con modelos de funcionamiento muy 
variado: termomecánico químico gravitacional, eléctrico, óptico etc. 

7 .2.1. Móviles perpetuos termomecánicos 

El profi or norteamericano Gemgi (c. 1889) fue el primer in entor, en 
ta rama que propuso el llamado 'motor-cero el cual funcionaba extrayendo 

calor del medio ambiente equilibrado utilizando amoniaco. 
Otro norteamericano Tripler (c. 1899) fue el segundo en proponer un 

motor que funcionaba con el calor del medio ambiente' . Para poner en marcha 
el motor-cero utilizaba otra máquina, unida a la primera para crear un bajo 
nivel d temperatura artificial, utilizando para ello aire líquido en lugar de 
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amoniaco. E aporando aire líquido con calor tomado del medio ambiente e 
podía conseguir aire comprimido para mo er el motor. Pero luego había que 
condensar el aire nuevamente a una temperatura muy baja o criogénica (-153 
ºC), para lo que e olvía a nec itar aire líquido lo cual implicaba nue o gasto 
de trabajo. 

Los procesos de esto do in entos deben tran currir a temperatura 
inferiores a la del medio ambiente. E tas idea e tán relacionada con los 
éx itos sensacionales de la maquinaria de baja temperatura que aparecieron a 
finale del s. XIX: Charles A. Tellier (1 28-1913) y Karl von Linde (1 42-
1934) desarrollaron máquina frigorífica de amoniaco. Linde y William 
Hampson) crearon instalaciones indu triales para Licuar aire. James Dewar 
(1842-1923) licuó hidrógeno a -253 ºC. La idea de Gemgi y Tripler, totalmente 
nue a consi tía en utilizar la máquina frigorífica como motores. Pero el 
motor no funcionaba: Para que trabajara la máquina de expansión, se necesitaba 
que la presión tra ella fuera inferior a la pre ión delante de ella. 

Para mejorar el sistema y obligar al 'motor-cero' a realizar trabajo, e 
incluyó un conden ador delante de la bomba. Pero abreviando para ello era 
nece ario ga tar un trabajo con lo que lo ganado en el motor e lo 'comería ' 
la bomba de calor. Di poniendo de un ólo ni el de temperatura del medio 
ambiente no se puede obtener trabajo alguno. 

Fritz A. Lipmann (1 99-19 6), Theodor S edberg ( 1 4-1971 ) otro 
mucho vuel en con ariantes de móvile perpetuos tennomecánico de baja 
temperatura . 

Peter B. Jer en (1 3-1959) patenta una de e ta máquina en EEUU en 
1931. Intenta realizar un motor que funcion a co ta de la energía del medio 
ambiente estacionario. Estas máquina ex.i ten y funcionan a condición d que 
el compresor funcione mediante trabajo exterior, iendo a í que el móvil 
perpetuo de segunda especie intenta utilizar olamente u propio recur o 
interiores. 

El pro~ or A. . Shele t iglo XX) propu o la máquina del futuro ' o 
' máquina de calor atmo f érico ' qu repr nta un móvil pe1petuo clá ico un 
' motor monotérmico '. Habida uenta de que una máquina térmica no puede 
producir trabajo in utilizar do ni ele de temperatura intenta ladear el 
egundo principio creando artificialmente e te egundo ni el má alto 

combinando el compresor con la turbina de expansión. Pero e ta bomba de calor 
captará todo el trabajo producido en 1 ciclo térmico y la in talación no dará 
resultado. 

El ingeniero polaco J. Morda cwicz d cribe en un artículo el motor 
monotérmico titulado Teplovik (máquina d calor). 
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. . Záe . 1976) pr pu o un mot r con un ilindro al que e in eta 
nitrógeno líquid -196 º . Al r ibir 1 calor d 1 medio ambi nte, el nitrógeno 
e e apora. ube la pr ión y pone en marcha al m tor n umático. P ro ol ida 

que 1 nitr geno líquid ha qu on guiri lo ual requi re un ga to de 
trabajo mucho mayor que el qu pu d dar 1 mot 

1 profe or M. A. Má monto (c. 1975 un poco 
di tinto pr nta otra máquina qu también r duce en ncia, a la 
po ibilidad de crear un motor que funcione a u nta d la circula ión d calor . 

ontcnto d qu la bomba produce mucho calor, ol ida u ca a capa idad d 
trabajo. gún Rudolf lausiu 1 22-1 : La regen ración del calor por í 
mi ma, in compen ación e irrealizable: en u ejecución la campen ación. 
cuantitati am nte mucho m nor qu el calor regenerado". Por con iguiente, 

impo ible crear un híbrid d máquina t 'rmica bomba de calor. La 
' circulación d calor" no puede u tituir 1 prin ipio de arnot. 

« i to fuera p ible haría inútil la bú qu da d la fuerza 
motriz n la corrientes de agua y de aire, en el material combu tib ie; 
tendríamo una fuente inagotabl , de la cual podríamo hac r u o 
ince antemente». 

«La ·i tencia d 1 movimiento perpetuo implicaría la obt nción 
de una nergía limpia e ilimitada. E to re olucionaría de tal man ra 
nuestro mundo. que podríamo con iderar com un al ad r a aqu 1 
qu in ent em ~ante artefacto». 

id n ia de la in iabilidad de crear 1 móvil p 1petuo de 
gunda e. pecie en ba. e a lo. principio t rmodinámico clá ico , mucho 

partidari del móvil perpetuo d ·egunda e p ecie int ntan bu car nu a 
fera que 1 p rmitan eludir 1 egund principi . A í urgen 1 : 

7 .2.2. Mó1 il perp 1110 de egunda e pecie químico 

tilizan también el calor del m dio ambi nt para obc ner trabajo. La 
idea n i te n qu : en la bomba d bci n calor d alt potencial qu 
e utiliza para el motor térmico, el cual hace girar la bomba de calor. una 

variant de móvil p 1petuo, pero con participación de reacciones química con 
lo que debe obtener una bomba de calor d alta fica ia . in embargo, para 
qu funcion continuam nt te m tor, deb cr calentado o enfriado, o bien 
pue t en rota ión de de fuera. El ga t d ergia nec ari para el 
accionamiento, mayor que la e ergía del calor prop rci nado por la b mba 
de calor química. 

El funcionamiento de toda bomba d calor (e trae calor de un cu rpo má 
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frí lo tra fiere a otro m caliente ólo e po ible ga tando trabajo. to la 
compen ación . 

7.2 . . Móvil perpetuos de segunda e pecie óplico · 

on un ~ mplo, aún má original, de la bú queda de cómo eludir el 
egundo prin ipio. 

G. Lijo her tn j de ribe un dispo itivo de tran formación de la 
radiación. firma que de la propiedad de la u tancia lumini c nt e 
pu de obten r una "adición ' energética, que puede er mu con id rabie a 
cuenta de la concentración térmica d 1 m dio ambiente. 

egún Georg e G. toke ( 1 19- 1903 ), fi ico mat mát ic ingl , 
mucha de la u tancia lumini nte re-irradian la radiación incid nte obre 
tia de tal manera que la luz mitida por ella tiene ma or longitud de onda 

que la radiación qu re ibe. 
D toda forma , el proc o de tran formación de la energía de radiación 

tran curr de acuerdo con la le es d la termodinámica con degradaci · n d la 
nergía el cr cimiento de la entropía. T n mo pu , una pérdida de alidad: 

la ex rgía qu ale e menor qu la que ntra. 

7.2.4. 'vfóviles pe17Jet110 de egunda especie I ctroquímico 

mu du tora la p ibilidad de obtener energía léctrica in quemar 
combu tibie· tran formando directam nte la energía química del mi m de la 
u tancia oxidante n nergia eléctrica. 

Exi te 1 generador de nergía eléctrica electroquímico GEQ) de muy 
altor ndimiento. l!!Uno in entor han pr tendid uti lizarlo para con guir 1 
mó\i/ pe1pe1110 de egunda especie. Pero llo no po ible egún 1 gundo 
principio de la termodinámica, por ~emplo en la er ión amot, principi de 
carácter general al que e mete también cualquier proc o el ctroquímico. 

8. ON L 10 

De todo lo i to anteriormente e conclu e qu la tentativa d creación 
d l móiil perp 1110 de lo in entor medie al aba e de pru ba y error , 
upu o una etapa impr cindible d bido a la que, poco a p o cri taliza el 

principio de con r ación d la energía y el re to de r ultado ientífi o y 
t cnico deri ado d aqu Ita prueba . 
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Las di cusiones en torno a los móviles perpetuos durante las do primeras 
etapa de la historia del móvil pe1petuo contribuyeron a la comprensión de los 
principios de la Física relacionado con los mismos a su progre o y, más tarde 
al desarrollo de la termodinámica y de la energética pue to que los dos 
principios fundarnentale: e relacionan con los porqué de la impo ibilidad de 
creación del móvil pe1petuo. É te, por otra parte, contribuyó a generar la tesi 
científica fundamentale que pusieron el punto final a u larga y dilatada 
historia. 

Se concluye asimismo con la imposibilidad de funcionamiento de 
cualquier tipo de mó il perpetuo en concordancia con el actual consenso 
cientifico, avalado por suficiente argumentos científicos y por uficientes 
prueba históricas de modo que se rubrica lo establecido en el iglo XVIII: 

La Academia de Ciencias de París en el afio 1775 decidió 
no volver a estudiar ningún móvil de este tipo y dictaminó -de 
acuerdo con lo sabios o científicos de la época- que el móvil 
perpetuo era imposible. 

Desgraciadamente las tentativas actuales de hacer renacer el móvil 
perpetuo sobre una nue aba e, ya no dan ni pueden dar, nada a la ciencia. Al 
contrario ella ólo Llevan a con:fu ione y distraen a las personas de una tarea 
verdadera. La etapa actual de la historia del mó il perpetuo se caracteriza por 
la tentativas de a anzar en dirección contraria, de la ciencia a la utopía. 

Mucha gracia por u asistencia por u atención y por su interés. 
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A MODO DE APÉNDICE: 
FLORILEGIO DE SENTE CIAS SOBRE EL MÓVIL PERPETUO 

'La urna de lo momentos de las fuerzas en todos lo móviles pe1petuos es 
igual a cero'. Leonardo da Vinci (1452-1519) comprendía esto 
perfectamente. olamente hace falta recordar la palabra de uno de sus 
apuntes sobre los móviles perpetuos: «¡Buscadore del movimiento 
perpetuo cuánta idea frí ola habéis arrojado al mundo!». 

Johann J. Becher (1635-16 2) resumió todo u trabajo con la iguientes 
palabra : «Diez año me dediqué a esta imprudencia perdiendo un 
montón de tiempo, de dinero y haciendo perder mi buena reputación todo 
esto únicamente para decir hoy en día con plena con icción, que el 
mo imiento perpetuo es irrealizable». 

Lo má interesante en la marcha de los razonamientos: Simon de Stevin ( 1548-
1620) no con idera nec ario demo trar la imposibilidad de crear 1 móvil 
perpetuo· él con idera que e to una erdad que no requiere 
demo tración e un axioma. Solament Leonardo da Vinci ocupaba 
semejante posición clara antes de Stevin. 

De e te modo, John Wilkin ( l 614-1672) y imon tevin ( 154 -1620) crearon 
la ba e científica, que permitió mostrar la irrealizabilidad de cualquier 
móvil perpetuo mecánico. 

La época de los milagros ya ha pasado, 
Ahora debemo buscar la cau as. 
D todo lo que sucede en el mundo . 

(\l . hake peare: Enrique V). 

Lncluso los constantes fracasos de los numeroso inventores no lograban 
quebrantar la creencia en el móvil perpetuo ni iquiera a p ar de lo 
trabajo de tevin Galileo Galilei (1 564-1642) Otto von Guericke 
(1602-1686) Evangelista Torricelli ( 160 -1647) Blaise Pascal (1623-
1662) Robert Boyle (1627-1 691) Isaac e~ ton (1642-1727) y 
Gottfried Leibniz ( 1646-17 16) quiene negaban con eguridad la 
posibi lidad de u creación. 

El principio de con ervación de la energía se estableció en el s. XIX. Cuando 
éste se confirmó se terminó Ja física «preenergética» y con ella se puso 
fin a la po ibilidad de con eguir el móvil perpetuo. (La palabra «fin» no 
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Max 

ignifica, naturalmente, que ce aran totalm nte la t ntati a de crear el 
móvil p 1p ruo). 

erolamo ardano 1501-1 76): « pu d e n truir un r loj, que dé 
uerda a i mi mo que le ante la pe a que mue en el mecani m0>>. 

Galileo Galilei 1564-1642): «La máquina no crean fu rza; lla ólo la 
tran ti rman, todo aquél que e pere otra co a no comprende nada en 
mecánica> . 

hri tiaan Hu gen (1629-1695): «Y i lo in entore de nue a máquina , 
que intentan en ano con lruir 1 móvil p rpetuo s vali ran de e ta 
hipót i mía ( br la imp ibilidad de un i tema de cu rpo de cambiar 
la po ición d u centro d gra dad in fuerza exteriore ) entone 
ello caerían fácilmente en la u nta d u error ompr nderían que 
em ~ante motor no pu de er con truido por medio mecáni 

ottfried Leibniz 1646-1716): < 1 principio de igualdad de la cau a la 
con e uencia decir el principio de mó il perpetuo rechazado e la 
ba e de mi cálculo de la fuerza vi a. D acu rdo con e t prin ipio la 
fuerza i a con r a u identidad in ariabl ». 

Mijail V. Lomono o (1711 -1765: «Todo lo cambios que uceden en la 
natural za n tale e tado qu uanto e le ga ta a un cu rpo e 1 
añad a otro a í que i en un lugar di minuye la mal ria n otro 
aumenta. ta le general de la naturaleza e e tiend tambi n a la regla 
del mo imiento, pue to que el u rpo que le comunica mo imiento a otro 
pierde tanta fuerza como la que lec munica al otro». 

<<. .. La cr aci n d 1 mó il perp tuo ab olutamente impo ibl · inclu o 
i el rozamiento la re i tencia d 1 medio no reduce la duración de la 

inílu n ia de la fuerza actuante, ella no puede reproducir un efi cto igual a 
lla. La cau a de to r id n lo igui nte: i queremo que el efecto 

producido por la fu rza de magnitud fin ita a tuara un tiempo infinito e 
nece ario que el efecto producid ea infinitamente pequeño». 

adi arnot 1796-1 32 . obre el móvil perpetuo e cribió: « i to fuera 
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po ible e haría inútil la bú queda de la fuerza motriz en la c rri nt de 
agua y de aire, n el material combu tibie· tendríamo una fuente 
inagotable. de la cual podríarno hacer u o inc antem nte». 

La exi ten ia del rnovirni nto perp tuo implicaría la obtención de una 
energía limpia e ilimitada. E to revolucionaría de tal manera nu tro 

mundo que podríamo con iderar como un al ador a aquel que in ent 

emejante art facto. 

La Academia de la Ciencia de Parí decidió rechazar todo lo móviles 
perpetuos en 1775. 

o estaría mal que los científico. inventor contemporáneo meditaran en la 
. ensatas palabra · dicha por lo académico frances má de 200 a11o 
atrá . 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 

1. La Academia de Ciencias e /11ge11iería.s de Lanzarote en el conte.rto histórico del movimiemo 
académico. (Académico de úmero). r anc isco Gonzálcz de Po ada . 20 de mayo de 2003. 
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

2. D. Bias Cabrera Topham y sus hijo . (Académ ico de 1úmero). Jo é E. Cabrera Ramfrez. 21 de 
mayo de 2003 . Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

3. B11sca11do la materia oscura del Universo en forma de partícula elementales déblle. (Académico de 
Honor). Bias Cabrera 'avarro. 7 de julio de 2003 . Amigo de la Cultura Científica. 

4. El sistema de posicionamiemo global (GPS): en torno a la avegació11. {Académico de úmero). 
belardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. A.migo de la Cultura iemífica. 

5. C~lculo y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). Jo é Calavera 
Rulz. 1 de julio de 2003. TEMAC. 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estruct11ració11 histórica y orga11ización doceme de las 
disciplinas científicas: el caso de la matemática. ( cadémico de úmero). Francisco A. 
González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

7. Sistemas de información centrados en red. ( cadémico de úmero). lh•ano Corujo Rodrfguez. 24 
de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de an Banolomé. 

8. El exilio de Bias Cabrera. (Académica de 1úmero). Dominga Trujillo Jacinto del a tUlo. 1 de 
noviembre de 2003 . Depanamento de fi ica Fundamental y Experimental, Electrónica y 

istcmas. Universidad de La laguna. 

9. Tres prod11C1os hisróricos en la economía de lanzarote: la orchllla, la barrilla y la cochinilla. 
(Académico Correspondiente). Agu tln Pallaré Padilla. 20 de mayo de 2004. Amigos de la 
Cultura ientífica. 

10. En torno a la 11111rició11: gordo y flaco en la pintura. (Académico de Honor). Amador chüller 
Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia · acional de ledicina. 

1 l. La etnograjia de La11zarote: "El Mu eo Tanit ", ( endémico Corre pendiente). Jo é Ferrcr 
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

12. Mis pequeños dino aurio. (Memorias de 1111 joven narura/ista) . (Académico Correspond iente). 
Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigo de la Cultura Científica. 

13. la11datio de D. Ramón Pérez Hernández y otro doc11111e1110 relativo al Dr. Jo é Molina Oro ·a. 
(Académi o de Honor a titulo pó tumo). 7 de marzo de 2005. Amigo de.: la Cultura Científica. 

14. Bias Cabrera y Albert Einstein. (Acto de 1ombramiento como Académic de Honor 11 titulo 
póstumo del Excmo. r. D. Bias Cabrera Felipe). F rancisco Gonzii lez de Posada. -O de ma o 
de 2005. Amigo de la Cultura Cienllfica. 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Alguno - problema por resolver. (Académico 
Correspondiente). Jorge Alfredo Reye Betancort. - de julio de 2005. Jardín de Aclimatación 
de la Orotava. 
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16. El eco isrema agrario lanzaro1e1io. (Académico Corr pondiente . arlo ahora rán. 7 de julio 
de 2005. Dirección In ular del Gobierno en Lanzarote . 

. lanzarore: caracrerísricas geoesrrarégicas. (Académico Correspondiente). Juan ntonlo arra co 
Juan. 11 de julio de 2005. Amigo de la Cultura ientifica . 

. En romo a lo fimdamenral: a111raleza, Dios, Hombre. (Académico Corr pondiente). Javier 
abrera Pinto. 22 de marzo de 2006. migo de la Cultura icntífi a. 

19. Materiales, colores y elemento arq11itecrónico de la obra de C. ar Ma11riq11e. (Acto de 
, ombramiento como Académico de Honor a titulo pó lUmo de é ar :\lanrique). Jo é 1anuel 
Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. migo de la Cultura Científica. 

20. la Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. ( cadémico Correspondiente). Juan icente Pérez. 
Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorro del 1editerráneo. 

21. Las e rruc111ras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). nrlque 
Goniález alfe. 13 de julio de 2006. INTEMAC. 

22. 11evas aportaciones al conocimiento de la rupción de Timan/aya (Lanzarore). ( cadémico de 
'úmero). gu tfn Pallaré Padilla. 2 de junio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arre ife. 

23. El agua potable en lanzarore. (Académico Correspondi Liie). ·tanuel Díaz Rijo. 20 d julio de 
200 . Excmo. yuntamiento de Arrecife. 

24. Anesresiologia: Una especialidad desconocida. (Académico Corre pondiente). arlo García 
Zerpa. 14 de diciembre de 200 . Ho pital General de Lanzarote. 

25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero - imaginero. (Académico de úmero). Jo é Ferrer 
Perdomo. de julio de 200 . u eo Etnográfico Tanit. 

26. Estado actual de la Astronomia: Reflexiones de un aficionado. (Acad mico Corre pondiente). 
Cé ar Plrct ebaUo . 11 de julio de 2008. l itre. Ayuntamiento de Tías. 

27 . Entre aulagas, maro y rabaibas. (Académico de úmero). Jorge Alfredo Rey Betancort. 15 de 
julio de 200 . Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

2 . lanzarore y el vino. (Académico de úmero). Manuel Dfaz Rijo. 24 de julio de 200 . Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife. 

29. Cronobiograjia del Dr. D. José A1ollna Orosa y cro11ologia de aromeceres co11memoraliv0$. (Académico de 
. úmero). Javier Cabrera Plnto.15 de diciembre de 200 . Gerencia de Servicios Sanitarios. ·rea de lud 
d Lanzarote. 

30. Territorio la11zarote 1402. Majos, sucesores y anrecesore . ( cadémico Correspondiente). Lu" 
Díaz Feria. 2 de abril de 2009. Excmo. yunramiento de Arrecife. 

31. Presente y f11111ro de la reurilizacíón de aguas e11 Canarias. (Acad~mico Correspondiente). eba ti.án 
Delgado Diez. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de lnv tigación. lnno ción y ociedad de la 
In fonnación. 

32. El a11álisi del tráfico 1elefó11ico: una he"amienta e 1ra1égico de la empre a. { e démi o 
Corr pondicnte). Enrique de Ferra Fantin. 9 de julio de 2009. E mo. abildo de 
Fuerte entura. 

33. la i11ve.srigación obre el fondo cósmico de microondas en el lnstitwo de Asrrofisica de Canarias. 
(A démico Correspondiente). Rafael Re bolo López. 11 de julio de 2009. Instituto de trofi ica de 
Canaria . 

34. Centro de Proce o de Dato , el Cerebro de 111e rra ociedad. (Académico orre pondiente). Jo é 
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Oamiá n errer Quintana. 21 de epuembre de 2009. Mu e E1nogr:ifico Tani1. 

olemnc ión cadémi a 1ccrológica de Homenaje al xcmo. r. D. Rafael rowrena Doblado. 
endémico orr pondienlc en Tencrifc. Loudatio Académica por ranci co onzálcz de 

Po nda 01ra Loa . 24 de noviembre de 2009. lile. yun1amicn10 de Yaiza. 

6. lt1 Ce área. na per pectfra bioetica. ( cadémico orrespondiente). Fernando ond 
crn ndez. 14 de diciembre de 2009. Gcrcn ia de 

Lanza rote. 
rvicio anitarios. rea de alud de 

7. la "Escuel" luján Pél'ez ": lmegració11 del pasaio e11 la modemitlad cultuml <l Ca1w · 
om~pondicntc). r· tóbal Garcia del Rosario. 21 de enero de 2010. Fundación 

Pércz''. 

( cack.ínico 
n ria "Luján 

3 . l11z e11 la Arq11itect11ra de ésar Ma11riq11e. ( cadémico orrc p ndiente). Jo é l\1anuel Pérez 
Luwrdo. 22 de abril d 2010. E cmo. yuntamiento de Arre ife. 

· ar Mtmrlque y Alemania. (A adémica orrc pondi nte). Betlina Bork. 2 de abril de 201 O. lile. 
yuntamiento de Haría. 

40. La Química Orgánica en Canaria : la herencia del profesor D. A111011io Go11zález. ( adémico 
orr • pondicntc). · ngel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 201 O. In tituto niver'i1ario de Bio
rgánica "Antonio Gonzálcz". 

41 . Visión en tomo al lenguaje popular canario. ( cadémico orrespondiente). regorlo Barr to 
Viñoly. 17 de junio de 2010. lite. yuntamiento de 1 laría. 

42 . La OlrJ Arqu itc tura barroca: la perspectivas f alsa . ( cadémico orre pondiente). Fernando 
ldal-0 to . 15 de julio de 20 10. Amigos de cija. 

43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero a ró11omo. 
( adémi o orr pondiente). Javier remad de Adaro. 16 de julio de 2010. Real itio de 

emo illa, . . 

44 . El empleo del Análi i Dimensio11al en el proy cto de istema pa fro de aco11dicio11amie1110 
térmico. ( cadémico orr pondiente). Miguel · ngel Gálvez Huert:1 . 26 de julio de 20 10. 
Fundación General de la Universidad l'o litécnica de adrid. 

4 . El a11cia110 y 11 11e idades ocia/es. (Académico orr pondiente). rl tidc Hernández •lorán. 
17 de dic iembre de 201 O. Excmo. abildo de Fuerte entura. 

46. Lo ociedad como foctor lmp11lsor de lo trasplant de órga11os alx/omi11a/e . ( cadémico de 
Honor). nrique 1oreno onzález. 12 de julio de 20 11 . Am igos de la Cultura ientífica. 

47 . El Tabaco; de producto deseado a producto maldito. ( cadémico orr pondicntc). Jo é Rllmón 
alvo F rnández. 27 de julio de 20 11. Opto. Didáctica paciale . LPG . 

4 . la i11jlue11cia de la ciencia en el pe11 amiemo político y so ial. ( cadémico 
1anuel ledina Ortega. 2 de julio de 2011. Grupo , lunicipal P OE. 

Arrecife. 

orre pondicntc). 
yuntamiento de 

49. Partera . comadre . matronas. Evo/11 ió11 de la pl'Ofi ·ió11 d de el aber popular al co11oci111ie1110 
cielllifico. (Académico , umcrario). ernando ond Fern nde 13 de di icmbrc de 2011. 
lta lfármaco Pfizer. 

O. En torno al problema del 111ovlmie1110 pe1petuo. 'na vi i n hi t rica. ( adémi o orre pondientc). 
Domingo Oíaz Tejera. 1 de enero de 2012. yuntamicnto de an Banolomé. 
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Patrocina: 
Ayuntamiento de an Bartolomé 
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