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LAS principales dificultarles con que . se tropieza para 
la instrucción de los Cadetes e1.0 bnrcados, son las 
iguien tes: 

19.- El instructor desconoce lo que el cadete ha 
aprendido durante los Cruceros de Verano anteriores. 

29.-El in. tructor se ve precisado a dar a todos lo:> 
cadet s la mi. ma conferencia, por que no tiene tiempo 
parn dar a cada nño una conferencia separnda. 

39 .- Aigunos cadetes se tienen que turnar en sus 
.·ervicio rle submarinos é ingeniería. 

49.-Los cadete consultaH entre sí sus cuüdernos 
de trabnjos. 

59.--Los cadetes consultan sus cuadernos de traba
jos de años pa. ado .. 

69 .-Como el control del trabajo del cadete se hace 
por medio de cuadernos, es facil para éste copiar de cua
derno ngeno todo lo tra bnjado en la semana por otro ca
dete, en el último día de ésta. 

79.- El trabajo no se reparte equitativa mente. 
89.-Los cadetes se ven obligados a practicar sobre 

cosas de las que no tienen la más ligera noci6n. 
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De las dificultades a 11 teriores resultan In s :::;i guíen
tes fnllf.s en In instrucción de los cndeteR. 

a.-Como el instructor de. conoce lo que los cadetes 
hnn aprendido en años anteriores, eR lógico r¡ue mucha¡;.: 
veces se repitan los temas ya vi to. en Cruceros anterio
res y que en cambio se deje de enseñar al cauete puntos 
muy importante. , en In creencia de que é. te los conoee. 

b.-Como el instructor carece de tiempo para <lar 
academias a cada año sepurad.unente, se vé precisado a 
reunir a todos los cadetes en unn mi ma, dando esto cc
mo resultndo que los endctes de año. superiores se cansen 
de escuehar una cosa ya n prendida. o que los ele año in
ferior no presten atención a cosas e¡ u e no en tienden ab
solutnmente. (Pongo como ejemplo una conferencia so
bre Radio. Esta será en tendida por lo. cadete ele 69 año 
e m LHI rcado, pero será u na cosa i ncom prensi ble pn ra los 
de 29 ó 39 embarcado.) 

c.-Como quiera que los cadetes no cambian todos 
jnnto sus servicio de Submarino. o lngenierÍH, y como 
además hay algunos que no hacen este último servicio, 
cuntH1o ocurren los cambio¡,, el instructor no pueLle 
repetir partl los reci6n llegados lo ya e 'plicado y enton
ce ·ocurre que, o bien e to tienen que limitar. e a co
piar lo que los otro tienen en sus cuadernos (con lo 
que no aprovechan nbsolutamente la. lec ionc ), o on 
los que no han sufrido cambio de servicio los que pier
den n tiempo, ya que el instructor se dedica a los pri
meros. 

d.-Como e) trabajo es igual para todos, los cadetes 
pueden perfectnmente con. ultar los cuaderno. de los 
compnñeros, copiando de ellos, parn pre. entar al in.·
trnctor, el trabnjo al que no han pre. tado atenci6n y 
que por con. ignieute no han aprovechado. 

e.- Como lo" trabajo. giran alrededor de temas se
mejnntes o casi idénticos y 6stos quedan en lo cuader-
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llOR de trabajos, es fácil para un cadete copiar los qne él 
9ehe hacer de nn cnaderno de trabajos de cadete de año 
~uperior o de uno propio, de años anteriores. 

f.-Como el control se hace por medio de los cua. 
dernos y 110 es posible pedir éstos diariamente, puede 
res ultar que al fin de semana, mesó Crucero, un cadete 
puede llenar Stl cuaderno por mera copia de otros. 

g.-El trabajo no se reparte equitatlvameute y 
mi en tras que hay Cruceros de V entno en los que se tra
baja muy poco, hay otros eu qne la exigencia del ins
trnctor demanda nn trabajo st1¡_:;erior al que un cadete 
pueda ejecutar. 

h.-Viéndose precisados a, hacer práctica sobre t8-
mas de los que no tienen conocimientos teóricos, los ca
dete. se cansan y llegan a hacel'lo mecánicamente. 

Yo he trabajado dnmnte cinco Cruceros de Verano. 
Se han empleado conmigo muchos métodos diferentes. 
En el presente trabajo me propongo reunir a. las buenas 
pn'lctica. que se hm1 seguido, algunas observaciones y 
sugerencias personales tendientes a ln obtención del pro
vecho máximo del Crncero de Verano, que me parece 
r¡ u e con todo no basta para la preparación práctica del 
Ofieial de Marina (Cuerpo Unico). 

En lo que . igue procuro dar el remedio a las fallas 
que anoté anteriormente. 

a.- Al parecer, de tres maneras se podría. evitar el 
que los cadetes aprendieran todos los años lo mismo o 
que dejaran de aprender algo. Estas son: 

1 9 .-Los mismos instructores todos los años. 
2v.-Los cadutes son instruídos por los Oficiales de 

a bordo. 
39 .-Los cadetes van a trabajar a bordo con pro

gramas ya preparados. 
De estas tres soluciones la primera se hace impo~i. 
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hle por do: motivo . . n , a b r: la rotación de ca rtro en la 
Armacla y lo. e:tndio. del Olicinl m;smo. 

Rot:indo. e lo. pn slo. enria cierto ti mpo e impo
,' ihl 111 un Oficial o .Jefe , (•a instructor ma. de tre. 
año: setrui<lo. y a:'i no e. ·iRti ra la rotación no . ría 
ju:tu d •<licar a 1111 fieial única m nt a e. ta in . tn1c ión, 
pne:to que "1 u h tnm bi ~n eHttHli:lr y ncc ~itn peri0clo. 
<let rmina<los en ci ertos pu , to.· ( ml arqu , capitnnÍnR, 
montaña) para 1 u: a. cen:-;os. 

La~ e~unda Rolnción tampoco es po:ible pn . toque 
el 'rttl'ero tl V l'é\110 e: tarnbién d> ntrennmi nto de 
h Plnn:u: ~ layore. y los licia! , cm barcado. 110 pue
llen ni <lebell cli:trn r RU tiempo d práeti •n, <'OH d tri
mento <lel ped' ionnmi nto y trabajo propio, para in.-
tntít· a lo adete:. 

La ter· ra ~·olución .· no :ólo po.-;ibl , , in también 
Jóo·ica y •onvenieutc. La formula ·ión d programa. c.le 
int{lnt ción :-;em jante.· a lo. que pr : nto como ba. eH 
[á ·il <le ha ·er: ', conocí •mlo, omo lo cono m o. todo¡.; 
medio en qu lo cad te an a trabajar, 

Ante c.le pa ara xaminar lo.' prottramnH d tenid:t
m nt , ~· igamo: vi •ndo cómo la. otra . falln:-; pu den s r 
rem diada: por e:te mi . m métotl . 

b. Par' :olurión para ha r po. ibl qne lo: 
in:tru tor . tli ·ten onf r ncia:-; tliv •r:-;a. n ·ada año 
1 que . e aum nte el núm ro el é.,tos o •mpleo ele 
ficial . . U. Pero , i .·nminam s '.'ta . . olnci ne . . al

¡;ará a In vi . ta que no. atiHfac n nt >ram nte ,¡ ¡)l'oble
ma. En ef ~ to, no pueden m Lar 'al'. con Jo. cadete.~ 

má ' c.lc dm; ficiale: por Luqu ·, p r r, zone. ob\'ia~ y 
n cuanto a íicinl . C. . no 1 . hay totlavía. con. nfl

cicnt earn •terizaci6n com para ir ¡t aru el' la om
pañía de ' a<l •te:, qu . (1 •b • 11 var a bordo, por 1 me
no: un \tpi d11 ele 'orbeta. 
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U na mejor solución (;S la aplicación a bordo del "mé
todo inteligente", en In forma que paRo a explicar. 

Y o pre. en to los progra mus de en rRos para todos los 
año., excepto 29 embarcado (del cual me ocuparé ,Jarti
rulnrmente luego), en forma de preguntas numeradas, 
cu. a cantidad está de ac¡¡erdo con el tiempo que asigno 
en mi horario a cada cnr .. o. Es decir, que si se trata de 
Artillería para 3er. año embarcado, hay diez preguntas 
por lo meno., nor In Riguien te razón: yo do.Y a Artille
ría para eRe año dos prácticas semanales y considerando 
cinco. emana útiles para instrucción de cnbierta (des
rontnndo submarinos, ingeniería, clías sábados y dornin
gOR, etc.) tendríamos que ellos tienen diez prácticas en 
el de .. nrrollo del Crucero, número igual al de pregnnü,s. 

La pregunta están pnes numeradas y cada cadete 
deberá re. ol verla. íntegramente, e íntegramente tam
bién el programa obre el cmso. Dándole a cada cadete 
una p1·egunta del programa el día que le toca Artille1·ía 
y dejándolo que él tome de po1· sí los datos que necesüa 
para cante tal"la, se obtendrá rnás provecho que con una 
conferencia del ú~structo1' sob1·e el misrno tenw. 

Por mí puedo decir que durante un Crucero se si
g-uió e te sistema en Ingeniería, y fué en el que más 
aprendí. 

E~to en lo que se refiere a 3o., 4o. y 6o. años em
harca<lo .. Respecto a 2o. año el sistema deberá ser dife
rente. El in. tructor se dedicará casi exclusivamente a 
lo. cadete que recién empiezan su Crucero de Verano, 
y e dedicará a ellos con el doble fin de hacerlos formnr
,'e una iuea completa de lo que es la carrera y con el de 
oh ervarlos. 

El primer punto se conseguirá por medio de confe
rencias generale. obre todos los temas de la profesión, 
conf rencias dictada en la misma forma que se haría 
cun un individuo de una profesión distinta a In nuestra 
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fJUC qni . iern tener una idea má. o meno. completa de lo 
que . nue.· tra cnrr'rn. Tratando n. í a lo. cadete fJue 
r i~u mpiezan . n can rn, niaria y con . tnnt mente, el 
in ·tnu·tor . e poclrú form r.r nn con pto cnbnl de cit<ia 
uno el llo. y pourá informar a ln Dir cci6n de ln E·-
n la e n •onocimi nto de can. n . obre la. con(licione.' 

y capnridacl d cnrla uno para hnrer la vida d a bordo y 
é. tn portd . cl •ctionar m •jor. n p r:-;onal ya rtne In ,'e
guncla . l 'eción . reí. h clta entr lo. fJll r . nltaron ap
tos por el e. ' alll n d admi . i6n. 

Hay fJlte ten r n cu nLa fJU el . ta manera 1 ca-
•l ~ t qn no conoc mula de . u profeRiÓII e. tú apa itndo 
pnrn nt•nder entr iert , límitetl o. n. Cllle de otro 
modo no no,lría .·nber ha. ta 11 gallo a un nño . np rior 
de :tuclio. n In JiJ,'cneln. 

'onsid ro qu ya d sd 2o. año d e m bar a do le 
el ~be en~eñat· con in .·i.' t ncia ro-
e¡ u i. d 1 a ~ • ta. 

on. id mndo ahora el punto de. d' el eJe vi ta del 
in:tru lor ver mo. q11e a '1 e. mn fú ·il controlar el 
trabaj > <1 :u. ad t . , pn ti n ti mpo para r . olv r 
·n:.llrtnier duda t1 lo.· cn<let e] 3o. Jo. G . y n: ñnr 
a onci ncia a lo. n n vo .. 

In:i:t . obre la may r 
ADOl'VlÓ . DE PR ,.RA~JA 

11 taja de . tn parte: LA 

~Il MA . 1•: . SE~A ZA · 

'IE¡'D Dll<'J<~ RE~ TE ' ' ADA VEZ PARA QUE • 

. ~_ - ' B~: H ~: . 

LA ' 

' E VAYA . HA

J<:OE ADA 

c.- on ste mét c.1 el 1 ro(J'rnma no hay hwar a 
qn ~ . e t ngn que r p tir o abuncl nar la . n ñnnza~; 

el bicl n lo: que 11 •gnn d . uhmarino. o pn. a.n a ubi r
tn d :J máquinas. Al lv 't' \los 1mtinúan el trah!l
jo n ru • roH en 1 pnnto donde Jo d jar n r n1 a
trn an a . í miHtnOI'I ui a trasn n a loR otrox yn q u cada 
uno trabaja parnuam nt . 
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d. -Cunndo el trn bajo es común, puede resultar 
que en nn año de estudios, en el que tonos tienen el 
mi . m o tema, uno lo trabaje y el resto lo copie de él. 
Para evit;,r esto, cnd:t cadete deberá tener un tema dife
rente del de , u com pnñero. De esta manera no puede 
haber con ~ ultn, ya que éste tiene que resolver su terna 
y no tiene tiempo para ayudar a otro. 

e.-Como quiera que los cuadernos han sido siem
pre devueltos al finalizar el Crucero de Verano, el méto
do r¡n e propongo no tendría ningnna ventaja si se si
g niera procediendo de la misma manera; antes, al con
trario, sería desventajoso ¡me. to q ne esos trablóljos, ya 
rel'lneltos, en manos de los cadetes del nño que deberá 
hacerlos el entrante, serían la contestación anticipada al 
programa de estudios. 

f, - Los cuadernos no pueden ser pedidos diaria
mente por que los cadete. los necesitnn. 

Yo creo qne lo trabajos no deberían realizarse en 
cnaderuos sino en foja. sneltas de un formato especial, 
en el que e taría escrita la pregunta. Esta foja ¡_¡ería en
tregada diariamente a cada cadete a hora conveniente y, 
conte. tada en el mismo papel, sería devuelta al instruc
tor a la hora, de ese mismo día, que él señnlara. 

Repito que el imtrnctor no devolverá esta foja. 
g.-Lti repartición equitativa del trabajo podría ser 

hecha perfectamente, puesto que todo consistiría en la 
formulación de los programas ele práctica para el Cru
cero de V eran o. 

h.-Yo elimino de ciertos años de estudios las prác
tica. de alguno puntos que los programas de Cruceros 
de Ventno anteriores han considerado basta hoy. 

Me parece perfectamente inútil qne un cadete de 
3er. año q ne no ha estudiado Electricidad, haga prácti
ca de ella, puesto que estü es una rama de la profesi6n 
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que no . e poclr:.í pra ·ticnr mi ntra . no .·e onozca la teo
ría. 

La tenrlencia g ' 11 ml para la pl'Úc i n. a bordo 
( tend ncin con la que :toy p rf •ctam n te u acu rdo) 
e, qu . e trabaje uurant 1 1l'UCero, .· pe inlm u te lo 
que . e vá a v r en • Añ cndémic . 

Tengo que hacer notar a t . re. p cto e¡ u on ci r-
to. cut· o no . po. ible que a. í n. Por j mplo, \ ' O no 
con .. id ro que el b cm; ñar. e a bordo El tricidad para 
3er. año no ob. tnut que a a . tndinrlo en e. e ño 
Acnrlémic por la . rnzon que xpu e nutc. . r por ·
ta. mi 'll1H . rnzon .' tampoc on . id ro Arquit turn Na
val para 3 r. añ mbar ndo . inó para 4o. qu 'a lo 
. tndi6. 

Al ha er la r pnrti i6n de lo ur. o. rl ru ro de 
Verano en el pro<Trnmn total hay que pro mnr que 1 
trabajo ·té de ncu rdo n 1 · protrrama. d . tudi 
d In E . u la Naval y que 1 trabajo .'té bi n r parti
do. Para t e. ncc .'ario ten r en n n ta qu n hn ,. 
5o. año embar ml , d tal mnn rn que 1 ' nr~' qu 
te año d b ría pra ·ti ar 'ndrtín q n .. r r pnt tido n
tr lo .. otro nño~. 10n .. t rit rio que con.'irl ro 
Artill ría n 3 r. año m bar nd Torp do. n 4o. Y 
'ráctica n Go. 

Venmo. ahora 1 pr ¡:rrnm. totul d rucero de V -
rano y lo programa. pur inlc . . 

Programct Gene1·al. - 1 ¡r grama total d in trnc
ci6n d b ría · r l , igui n te: 

flo. año mbarcaclo. 

ñnl '1'1' t r y 1 roqui. d In co. ta.- lnn jo 
Mnrin ro. - oní 'r ncin . c.r n ral . obr Nnv O'fl i6n 
Artillería Torp >do ·l 1 tricidall Rndio ald rn:- M1-
quinn.- Motor . y 
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que no . e poclnt pra ·ticnr mi ntra. no _, conozca la teo
ría. 

La tenclencia cr •n ral para la prá ti n. a bordo 
(tendencia ·on In que . toy p rf •ctam n t d ncu rdo) 

que .·e trabaje durnnt 1 ru ro .'pecinlmente lo 
que , e vá a v rene~ Añ IHlémi ·o. 

Teng que hncer notar a e te rl:'. pecto rpt on ci r-
to. cut-. o no . po ibl que a. í n. Por j mplo, yo no 
con .. id ro q ne el b ens ñar. e a bordo Ele tricidnd para 
3er. nño no ob, tnnt que vn a , tudinrlo en e. e Año 
Académic por la . rnzon' que xpn . e ante .. Y por s
ta. mi 'tntl. rnzon : tamp on:i<l ro Arc¡uit turn Nn
vnl para 3er. año m bar ado •inó para 4o. qu rn lo 
. tndi6. 

Al hacer la r par ti i6n de lo ur. o· el ruc ~ro de 
Verano en el proO'rnmn totnl hny que pro urnr que el 
trn.bnj e ·té de acu rd n 1 · protrrama d . tudio · 
d la E u la Naval y qu 1 trn.bnjo ,' é bi n r 1 arti-
d . Pnrn toe. ncc Anrio t n r en n ntn qu n hn,\' 
oo. año embnr a(1 , el tal manera qu 1 ' nr. o qn 
te año d b ría practi ar t •ndnín qu :-; r r pnt tido. en
tr lo.- otro. año:-<. 1on , t rit rio qu con:id ro 
Artill ría n 3er. nño m bar ado Torp do. n 4o. Y 
'rúctica en Go. 

' amo. ahora 1 programa total ru ro de V -
rano y 1 progrnma. par inlc .. 

Programa eneral. - 1 pr grama totnl d in truc
ción d b ría er •l , igui n te: 

go. año mbm·cado. 

ñnl •rr t r y 1 1' qni . d 
Marin ro. - onf r ncia. g n ral 
Artillerín Torp uo , 1 'tri ,idntl 
quina; l\1otore.' y rtrntliznci'n. 

la co. tn.- In n jo 
obr Na gn i6n 

ald ras Má-
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roa leccione todo lo. año. . Ad má. , con tr me e de 
prácticn con tnn te en cada una de e. ta. cln e· d 
y la hecha en la E. ·cuela Na val del Perú, e. toy .-egu ro 
de que e llegará al conocimi nto perfecto n lo qu a 

eñale. e refiere. N"te. e qu 6o. año, pr6ximo a nlir 
de la E cuela, tien e una revi. i6n total, co a qu con i
dero e dellín hacer n In E cueln Naval, en lo tmbnjo. 
práctico de Manejo 1urin ro. 

Derrote1·o y roqui de la costa.- e verá que in i. to 
. obre e te punto tanto corno en el de ñale , por on ide
rarlo de capital importancin. En lo. ru ero. de Vern
no último . e ha de cuidado ba tnnte, . in tener en en nta 
que in e te aprendizaje el fi inl no tendrá un comple
to conocimiento de la. o. ta d . n paí.·. 

Lo croqui deb rán . r . ·io·ido a lo cadete con 
el doble fin de familiarizarlo con ln co. tn y con el tra
zado de plano . Preci a t n r en uenta qn conforme 1 
c~dete e té en uño de e. tndio má adelantarlo. é. to. 
deberán er má. perfecto , pue la práctica de Dibujo 
Topográfico en la E cu la fncnltn para exigirlo n. í. Los 
perfil s, ciando mnrcn i6n, di . tnn ia y hora on de gran 
eficacia para gmbur In . co ta en In m morin. 

El tndio del Derrotero podría fa ilmente hacer e 
en conjunto. Ba. tarín para ello qn a la hora de ignadn 
un cadete leyera n 1 Derrot ro lo concerniente a In 
parte de la o. ta por donde e tá pa ando (o del puer-
to en que el buqu tú anclado) en oz alta, mientrn 
lo. otro e cuchan. T rminada la l e mn e ordenaría 
hacer el croqui , sin con, nlta d cnrta ni Derrot ro pa
ra nombrar lo punto . 

Caldera .- Para el e. tudio de Caldera pre ento 3G 
pre()'unta , qn b rán er cont tada por lo. cadet · 
del 3er. nño emborcndo. omo quiera qne toda la. pre
gunta deberán er ont . tnda. pnrn el ompleto cono i
miento de e te ur o y e mo 6lo d b rían er la pre-
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guntas 25 (puesto que a pregunta diaria, durante cinco 
semanas de cinco días útiles cada una, corresponde un 
número total de preguntas igual que el anterior), conside
ro necesario hacer que durante las permanencias en puer
to los cndetes contesten dos preguntas diariamente. Para 
compensar el exceso de trabajo se pueden suprimir en 
puerto las guardias en Máquinas y Calderas, que real
mente no son de gran utilidad. 

Máquinas.-En el programa para 4o. año embarca
do, en lo que se refiere a Máquinas, consigno todo lo 
r¡ne el cadete puede aprender prácticamente y que le 
pueda resultar beneficioso en su próximo estudio de es
te rurso en la Escuela Naval. Como el número de pre
guntas es mnyor que el de prácticas totales, se debet·á 
aplicar el mismo procedimiento que explico en el acapi
te anterior. 

Motores.-En el programa de Máquinas y Motores 
para 6o. año embarcado, incluyo las preguntas de Má
quinas que no pueden ser contestadas hasta después de 
estudiado el curso, algunas de las que podríamos llamar 
Administración de Ingeniería y otras sobre Motores <t ue 
ayudanín al cadete en su próximo estudio de Motores_ 
para 6o. año. Presto particular interés a los motores de 
lancha, can a contínua de preocupaciones para los Inge
nieros de Guardia en puerto. 

El número de preguntas es también mayor que el 
de tiempo real; será pues necesario un arreglo como en 
los acápites anteriores. 

Navegaci6n.- La práctica actual en Navegación, no 
ba ta para preparar al cadete. Teniendo esto en cuenta 
insisto sobre E>l estudio anual de tema tan importante y 
. P.ñalo en los programas de estudios trabajos prácticos 
que deberán hacerse todos los días. 

Como quiera que Navegación es tema que no se 
puede practicar antes de estudiarlo, yo formulo los pro-
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U'rama ·en forma tal que ( xc pto para lo. primero. 
año , a lo. uale a ÍlTtlo pr guuta. . obre apara o~ y 
problema .. ncillo.) . e ha E"a la prárti ·a de lo e. tudincJo 
dunmte el año aca lémico que 1 ndete acnba ue terllli
nar. 

ro e, po. ible formulnr un pr O'ramn mil. completo 
del qu pr . nto, debido a qn lo~ probl ma. erán 
pue. to. dt! acu rdo on In~ inicid 11 1a In . de vinje. 

Manejo lJ.farinero.-Paru 3o. 40. año. embarca-
do., lo.' programa.· qu pr . ento , 1 fi r n a Manejo 
Inrinero propiam nt di ·h a lo que añ<ulo par11 40. 

año mbar ado preu·untn. d on . truc~i6n Naval. 
En nanto al progrnmn el ()o. añ e. tú formado 

por pr gunt,. d lo e. tudinuo en Manejo Marinero en 
4-o. año y alO'o de Táctica, F>tn<liado en el 5o. año Ac~ulé
mtco. 

Tarnbi n inclnyo para 3er. nño pr O'tmtn. que co
rr , pouden propiamente n rganizaei6n, p ro q ne con-
, idet·o i udisp n. n ble. d r COI1'iderndn allí. 

Lo prooTn rna de o. to. l'iÍ n Jo mú. i ncom-
pl to por la enonn exten~i6n qu abarca Mau jo Ma
rtll ro. 

Ariille1'Ía.- JI ol ad Artillería en 1 progrn m a 
(le er. año embarcado, no ob. tant mi t nd n ia a que 
:6lo e practique durante el viaj lo que va a e Lu
diar durant el ano Aeadémico a qu . e inO'J' . , porque 
5o. año no hace mbarqne y ra a ~. t a qui n corres
pondía. 

Coloco Artillería n er. año n hwur d hacerlo 
eu 40. (que e. ttí. má. pr6ximo n. r-o.) parA. d cnrgar a 
e. añ de Ul\ o , pu , ti n bn tant s. Ad m:í · l for
mulario de pr gnntn 'Obre Artill ría d 3er. año em
bnr ud , . t:í e n bido •u t rmino. tal que llO •· difi
cil para lo. ad te. de e año ~1 e nte. tarlo. 
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En cuanto al programa de 6o. año, no tiene nada 
de particular que decir. 

Torpedos.-Procuro reunir en los dos programas de 
4o. y 6o. embarcado las preg untas más interesantes de 
Torpeoos, teniendo en cuenta lo que se vá a estudiar en 
la E . cuela Nnval durante los Años Académicos 5o. y 6o. 

Electricidad.- -Considero que Electricidad es algo 
que no . e debe hacer practicar a los cadetes hasta que 
no tengan conocimientos de su teoría. Es por esto que 
no lo incluyo en el programa de 3er. embarcado y sí 
de. de 4o., debido a que los cadetes de este año han estu
oi:ulo du rante el Año Académico que acaba de terminar 
lo uficiente como para desarrollar un programa como 
el que presento. 

Radio.-No considero la práctica de Radio hasta 6o. 
año embarcado porque me parece que preci a haber he
cho lo estudios de Electricidad completos, para poder 
obtener algún provecho de la práctica de Rñdio a bordo. 

Horm·io.-Para el desarrollo de la práctica total del 
Crucero de Vl}rano, pre. ento el horario adjunto. En el 
,'e . iguen considerando los ejercicios fí.sicos diarios de 6 
a 7 hr ., por con iderarlos indispeni3ables para el éxito 
del día. Y , i aca. o lle~arnn a ser imposibles los ejerci
cio , el baño no . e dejará de efectuar diariamente, por 
ningún motivo. 

De 8 a 9 de la mañana se hará diariamente la prác
tica de eñale en la forma que indiqué antes, es decir, 
cada año u e pecialidad. 

De pués de 15 minutos de descanso Oa práctica de 
1 eñale , que requiere profunda atenci6n, cansa bastan
te), lo cadete entrarían a su clase de Derrotero en la 
forma que indiqué antes, quedando libres el resto del 
día para hacer u. deberes sobre este tema y los que ya 
tencran designado de acuerdo con la práctica que les co
rre ponde ese día. 
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Durante toda la tnnle 1 cad t , eO'uira trabajando 
en , u tema . . El in ~tnt ctor, una v z entregado Jo. tra
bajo.· no t ndrá n e . ithu] ele viO'ilar si ello. Jo. hacen ó 
110 y puede d dicar. a la in .· tru ~ ión d los ca<lete. de 
2o. año em bar ndo. 

A 5 horas de In tan1 erán r ogida. In. prerruntas 
r . uelta " califi 'iHÚ a lo cnd t conforme al traba_ 
jo ~·enlizado, pudiéndo e a ·í controlar perfectamente el 
trabajo diario 

12 hr . m. Re hnbriÍ ob ervndo, In .. . itua ·ione. , 
por nltura 111 ridiann para Go. ¡¡ño mbnrcado por e .. ti
ma para 40. año l'<Íll entr rrnua por 1 .' cad t ..., al lllÍS

Il\0 ti m po que la. pr "l\11 tn . d l día. 
!\. la pue. ta el ol lo. cadet ,. d 4o. año embnrcndo 

hallarán el de. vío y a 19 hrR. 19 h. 30 m .. e rabajariÍ 
e n l . extaut . 

'l'iempo de Crucero.--D un cálculo aproximndo de 
lo día. de Crnc ro d V rrmo de un añ promedio, re-
ulta q ne d •ontando lo. día. d fi ta, p nnan ncia en 

pnerto. extrang ro ( n dond 160'i ament lo. cadetes 
d be11 de . al i t' mú. tia m po a ti rrn) prá ti ca n nu
mari no. , la ins trucción u rn ro q n da r d u e ida a 
di z emana. d .., inco dín . útil . cad<l una. De 6. ta . cin-
(' •orr pond rún a M;iquina '~n o n cubi rta. 

T ni ndo 11 cuenta ta limitaci n l tiempo yo 
he formulado mi pr grama en tal formn qu puedan 
. r r . ueltot~ ínt gra.m nt , n 1 ti mpo de inje. 

Ventaja d l -rnétodo que p1·opongo.-Y ahora. voy a 
re nmir la ventaja q 1e r pre nta 1 pla.n que propon

go. 
10.- No ería factible que e repi it?ran la. en e-

ñanz<. dnrnnt lo, a.ño. <1 rnc r 
2o.-Todo lo en ete a.prov harían, en todo lo 

ru ro , In leccione que 1 corr . 1 ond n para. é e. 
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3.-No habría necesidad de que los instructores fue
ran siempre los mi mo . 

4.-Los programas, formulados como los presentes 
de acuerdo con el plan de estudios de la E~euela Naval 
del Perú, ayudarían lo aprendido o por aprender duran
te el Año Académico. 

5.-Complt!to control d~l trabajo del cadete. 
6.-Fncilidad para el cadete, quien se vé Ebre de 

e tudiar cosas q ne no en tiende, y conoce la cantidad de 
su trabajo. 

7.- La Dirección de la Escuela Naval del Perú pue
de rontrolar el trabajo t0tal de los Cruceros de Venmo. 

8.- No habrá necesidad de repetición de enseñanzas 
debido a cadetes que regresen a los Cruceros desde sub
marino o que pasen de m~íquinas a cubierta. 

Complemento a este programa.-Como complemento 
a este progr:una precisa tener los de enseñanza en sub
marino y Escuela de Hidro-aviación. 

Lo. segundos están perfectamente formulados y se 
siguen con buen éxito. En cuanto a los primeros, es fá
cil qne ee hngan, para que no ocurra en esn instruc
ción la mi mas falla que en la de Crucero. 

PROGRAMAS PARCIALES 

Calderas.-3er. año emba1·cado. 

l.-Croquis del frente de nna caldera "Yarrow", 
el que debe1·á hacer aparecer tod'>E" los ar.cesorios. 

2.-Enumere lo accesorios indispensables en una 
caldera. ¿Qué requisitos debe reunir cada uno de ellos? 
Describa y haga un croquis de la válvula de vapor. · 

3.-De criba y hnga un croquis de los reguladores 
de alimentari6n. De criba y haga un croquis de la vál
vula de extracción de superficie. 

4.-Describa y haga un croquis de la válvula de 
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extra cción de fonrlo. D criba .Y ha<Ya nn croqui de un 
manómetro le vapor. 

5. De. riba y hno-n un croqui. · de la válvula de 
·egnridnd. Cómo _e le r >c.rnln? E n ce. ario revi1-1nrln? 
C"mo e procede para ello? R qni r mucho cuidado. la 
válvula de eCTu rielad? 

6.-Tubo de nivel de alrmt. De. críbalo., indique 
para que irven y hn~a un croqni. de RU i na ión. Ó

mo in. talan en la cald •rn? 1ort de tubo. de niv l 
graude . Pru ba de tubo de niv 1 de agua. Pelic.rro: 
de mala indicación. 

7.-Grifo atmoRférico. u in talac·ión. Para que 
irve? D . críbnlo. y haga un •roqni .. Empleo del zinc 

en la caldera.. u f eto . n in. talnci6n . 
. -De qué no-na e prov , 1:1 nldera ? Tanque. 

de fl<Yllfl del bnqu . apacidnd é in . talaci(n. roquis. 
Tanqu · de alimentación, n]o-ib . d lu máquina tan
que. de re erva. Tu be ría ele nlimen tnci6n a la cald ra. 
Croqui . 

9.-Bombn. de alimentación. D . criba y hn ra un 
croquis de la Weir. B mba de nlim ntaci6n auxiliar y 
bomba de alim ntación prin ipal. 1Ómo e pone en 
marcha la bomba? ómo para? Qué cuidado deb n 
tener~5 on elln? e uále. . i pi rd n <1 c.rna? 

10.-C6mo alim ntaría d. la cnldern No . . 3, 4, ü 

y 6? upon~a qne la bomba de nlim ntnci6n auxiliar 
No. 3 RtÚ malograda. ~6mo alim ntnrín Ud. con una 
bom bn auxiliar In cnld rn N . 4? 

11. - iga Ud. 1 ciclo del rwnn onv rtidn en vapor 
de. de que . ale de In ald rn. roqui. de In tub ría prin
cipal d vapor de la . ala d fn no .. Uroqni de la tn
berín auxiliar d vapor de la nlu de fuego . 

12. ~Junta el xpan. i6n. H:to-fl nn e1·oqui d una 
d ella . Mu . tre In . itnaci6n d la. que ha 'en In.. ·a
la. d fneo-o . De:;criba la brida . . 
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13.-De. criba y haga un croquis de un separador. 
Cnántos hay en el buque? Dóurle están instalaclos? 

14.-Describa y haga un croquis de una trampa 
de vapor. Cuántas hay en el buque? Dónde están insta
lada.? Descriua y haga un croquis de una válvula de re
ducción. Las hay en el buque? Dónde? 

15.-Tnnct u es de petróleo del buque. Instalación y 
capacidad. Croquis. Tubo de sonda. Sondas. Hasta 
qué altura se deue llenar un tanque? 

16.-Cómo encuentra Ud. la cantidad de toneladas 
ctne contiene un tanque? Haga la cnrva de capacidad 
ele! tmHJuP No. 3 B. 

17.-Croquis de las tnberfas de Ilenaje de tanques. 
Suponiendo que el buqne está acoderado a un muelle, 
de criba la operación ele lleuaje de los tanques Nos. 1 B, 
5 y 6 B. Precnuciones que deben tomarse pnra petro
lear. 

18.-Bomba de estiva. Instalación. Croquis. Pon
ga en marcha la bomba. Tubería de estiva y de petró
leo. 

19.-Traslade el petróleo oiel tanque No. 2 E.al 3 B. 
Si, e tanda Ud. de ervicio en la caldera No. 9 y estando 
alimentando con el tanque No. 3 E. se terminara el pe
tróleo en éste, qué haría?. 

20.-Bomba de inyección de petróleo. Cómo traba
ja? Croquis. Filtros calientes. Croquis. Filtros fríos. 
Croquis. 

21.-Botella. Croquis. Calentadores. Croquis. Que
madore . Croquis. 

22.-Registros de aire. Croquis. Ventiladores. Cro
quis y descripción completa. 

23.-Ciclo del petróleo desde el tanque hasta ser 

quemado. Croquis. 
24.- Cómo enciende Ud. las calderas? Cuidados y 
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limpieza de boquillas. Número de boquilla. a usar para 
cada velocidad. 

25.-Regulador de presi6n de petr6leo. Croe¡ nis. 
Temperatura del petróleo. Rq~ulación de la cantidad de 
aire. Características del petróleo nacional. 

26.-Instrucciones para el empleo del combustible 
líquido a bordo. Cómo se varía In cantidad de vapor? 
C6mo la de aire? Precauciones. 

27.-C6rno se procede, en lo que respecta al petró
leo, para encender calderas? Para apagarlas? Presencia 
de agna en el petróleo. 

28.-0bturación de quemadores. Pérdida de suc
ci6n en la bom ha de servicio. Ro tu ras en las paredes 
del horno. 

29.-Cuál es el método seguido a bordo de nuestros 
cruceros para soplar caldera.? C6mo se limpian las cal
deras interiormente? Cuál es el número de tubos en en
dn caldera? La superficie de calefacci6n? 

30.-Pitos y sirenns del buque. Tuberías. Croquis. 
Expandado de tubos a bordo de nuestros cruceros. Có
mo se hace? 

31.-Hagn lns pruebas del cloro y alcR.linidnd con 
el ngua de la caldera No. 3. Indique Jos resultados obte
nidos y como procedi6. 

32.-Si estando Ud. de gunrdia, en una de las salas 
de fuego ocurriera un incendio por rotura de uno de los 
tubos de petr6leo a los quemadores, cómo procedería? 
C6mo en el en . o en t¡ue ocnrriera una fuga de vapor en 
un tubo de la caldera? 

33.-C6mo pone n nivel de trabajo las caldern ? 
(Suponga que se trata de las No .. 3, 4, 5 y 6). Trate .. 
los dos caso que pueden ocnrrir: calderas llenas y cal-
deras vacías. 

34.-Qué operaciones son necesarias para encender 
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y conectur las calderas? (Suponga que se trata de las 
calderas Nos. 3, 4, 5, 6). 

35.-Man6metros de vnpor. Para que sirven? Dón
de están instnlados? Correcciones y rectificación. Tapo
neo de tubos. Cómo se hace en los cruceros? 

Máquinas.-l¡o. año embar-cado. 

l.-Cómo calienta Ud. las tuberías y máquinas de 
los crucen•s? Operaciones necesari<is para preparar el 
buque desde que se nvisa que se vá a salir hasta que se 
dú "adelante toda fuerza". 

2.-Cuántas bombas y de qué tipo hay en los cru
ceros para el achique de sentinas? Describa Ud. la bom
ba "'Veir''. sn trabajo y acompañe un croquis. 

3.-Haga un croquis de la tubería de achique de 
sen tiuaf, de la sala de máquinas de estribor, (dos vistas: 
plano y corte). 

4.--Haga un croquis de la tubería de achique de la 
sala de máquinas de babor~ croquis del plano y el corte. 

5.-Haga un croquis de las tuberías de achique de 
las salas de calderas. Cómo achicaría Ud. las sentinas 
de las dinamos con la bomba de babor? 

6.-Si está sin válvulas la conexión cruzada de la 
bn te ría de e~ tri bor, con que bomba achica ría las sen ti~ 
nas de In sala de fuegos No. 3 y cómo haría? Hay al
gnna bomba acoplada a las máquinas principales para el 
servicio de achique? Puede Ud. achiJar con ella las 
sentinas de las salas de fuegos? 

7.-Halle Ud. las dimensiones de la biela y mani
vela de A. P. y calcule su pf'so. 

8.-Qné es el tablero de ''gauges''? Haga Ud. un 
croquis de cada pieza e indique para qué sirve y cómo 
se trabaja con ella. 

9.-Cómo recibe un oficial una guardia en máqui-
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na ? Qué debe revi . nr al re ibir una guardia? Cómo 
.e lleva el libro de guardia.? 

10.-Qné e .. un conJcn. nclor? Cómo trabnja? Ha
ga un croqui~ del tipo Je nue 'tro. crucero . Cuál e .. u 
función en el trabajo total de la máquina? Qué e. el 
vacío? 'u perficie de refrigeración J lo~ cotH.len adore. 
de lo cruceros. Número de tubo .. Diámetro de lo .. tu
bo . Lougitud. Material. 

ll.--Qué e. una evaporadora. y para qné . irve? Ha
rer un croq ui de la evaporadora del B. A. P. ' Grn u" y 
HU :S conexione.-. Bom b:t Je la e va p radorn. Proee. o de la 
evaporación. Qné e. , uperfici de evaporación? Halle 
Ud. la <le las evaporadora. de lo crnc ro.. apacidad 
de e•a evaporadora . A qué pre. ión trabajan? 

12.-Si tema de lubrica ·i6n de la máquina princi
pale. de los crucero.. Tauque. de aceite, . u capacida
de . lla •et· un croq ni de una cajn eJe ac it ron mecha, 
indicando la ')arte que lubrica. 

UL-Qué es unn fri<rorífica? ómo trn baja? Haga 
un croqui. del si -tema total. Cuánto tiempo funcioná 
y ha. ta qué temperatura baja? 

14.-A qué pre i6n ·e comprime el aire en la com
presora de la frigorífi a? uánto cilindro' tiene la 
máquina? Cómo se r ibe la mmlia en la frigorífica? 
Qué cnidado deben tener e con ella? 

15.- Qué on la,' pmga. y cuál ' , u objeto? Có
mo e empl an la purga de lo cilindro de la máqui
na. principale.? 

16.-Qué es un contador de revolucione.? De per
fecto y cuidados. Cómo e halla el promedio de las 
r. p. m. de una guardia? 

17-Parn qué irve el telégrafo de máquina ? Ha
ga nn croquis de la tra. mi i6n. Hnga un croquis del 
teléU'ntfo. C6mo y cuándo e revi a? Qu desperf c
to. ocurren? 
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18.-Qué otros medios de comunicaci6u, además del 
telégrafo, existen a bordo? Croquis de la tubería para 
tl·asmisión de orden a viva voz, en máquinas y calderas. 

19.-Qué es una bomba de circulaci6n? Haga un 
croquis de la bomba de circulación de los cruceros. Ha
ga un croqui. de sus conexiones. 

20. - Cómo se cambia la marcha de las máquinas? 
Haga un croquis del cambio de marcha. 

21.-Cómo se controla el número de revoluciones 
por el cilindro de A. P.? Puede hacerse ésto a cualquier 

•/ ? expanswn. 
22.--Qué es la válvula principal de vapor? Cuándo 

.·e u a? Croquis. Qué es la válvula auxiliar? Cuándo 

. e usa? Croquis de su situación con respecto a la ante
nor. 

23.- Qué es la válvula de emergencia? Cuándo se 
u. a? De dónde .e maniobra? 

24.- Cómo se cambia la expansión general del va
por y la expansión independiente? Croquis del torni
llo de expansión. 

25.-Qué partes de la máquina tienen refrigeración 
por agua? Qué es el prensa estopas de popa? Qué cui
dados deben tenerse con él? Croquis. 

26.-Qué e la chumacera de empuje? Qué cuida
do requiere? Croq ni . 

27.- Cómo se puede conocer por la vista, oído u ol
fato que algo anormal ocurre en la máquina? Qué alte
raciones ha notado Ud. en la máquina por cualquiera de 
e. to sentidos? 

28.-Calcnle la potencia de las máquinas por medio 
de un diagrama sacado por Ud., sin emplear planímetro. 

29. -Cómo coloca Ud. la máquina en el punto 
muerto? 

30.- Ventiladores y paRajes de aire. Regulación de 
los veu tiludores. Croquis. Extingnidores de fuegos en 
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los departamentos de máquina. y culcleras. Situación y 
usos. 

31.-Qué son lo. filtroF~? Para qué . irven? Cuúl 
e sn situación en la. tuberíaa? C6mo se limpi:m? Cui
dado con ellos. Croquis. 

32.-Qné es el en breRtante? Cómo funciona? Cro
quis del cabrestante y sus couexioneR. 

Motores y Máquinas.-60. año embarcado. 

l.-De. criba el motor del Grupo Electró~en0. ¿Có
mo trabaja? Cómo Re pt·oduce la cxplo:-;ión? Cómo se 
pone en marcha? Cómo efectúa la compresión de aire 
para el arranque? 

2.-¿Qné cuidados deben tenerse con el Grupo? 
Cuándo trabaja? De cuánto. tiempo. e. el motor? fJro
q uis completo. 

3o.--~ ervo-motor del timón. Principio en qué se 
ba. a? Croquis del de los crucero . Croqui de la trnsrni
Bión de gobiemo de de el puente ha. ta el timón. 

4.-Qué e una bomba Je aire? Cnánta. y de qué 
clase hay en los crucero·?. Croquis de una bomba de 
aire principal de lo. cruceroR. Cómo trabajan? Cómo 
procedería Ud. si se rompiera en su gnardia? 

5.-Qué e. el cilindro Joy de equilibrio? Dónde 
e. tá instalado? Para qué .irve? Croquis. 

o.-Halle los C. l. P. valiéndo. e de un diagrama 
¡:meado por Ud. mismo, Puede emplear planímetro? No
ta Ud. por el diagrama que alguna parte del ciclo no 
esta correcto? Cuidados que es preciso tener al sacar 
diagrama .. 

7.-Qué son los indicadores? Cómo . e in .. talan? 
Dó11de se instalan? Qué clase de indicadore. usamos a 
bordo? Croqni de un indicador. Cuidado. que es preCI
, o tener con los indicadore .. 

8.-Qué es la planilla de viaje? Cómo halla U d. la 
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distancia recorritla por las máquinas? Cómo halla el to
tal cie revoluciones? Cómo halla Ud. el rlel"lizamieuto? 
Cómo el COIIRUtnO ne petróleo por millas? Cuándo se ele
van estas planilla¡;;? 

9.-Qué es el Libro de Consumos? Cómo se lleva? 
Qué es el Pn l'te Mensnal de Existencia¡;;? Cómo se hace 
la entrega ele a rtícn los para o en los pañoles de Ingenie
ría? Qué son las tarjetas de Existencia? 

10.-Qué tipos de motores usan las falúas de los 
cruceros? Qué in:-<trncciones se han dado sobre el mane
jo de ellas en la Escuadra? Oopie Ud. esas instrnc<~iones. 

ll.--Cómo Re llevan los diarios de máquinas? Qué 
.Y dónne se anotan los datos al tfl'minar una guardia? 
Cuándo se tmtn de gnardia en la mar? Cuándo se trata 
de guardia en puerto? Quienes deben firmar las hojas 
en limpio del libro de máquinas? 

12.-lnRpecciones diarias, semanales, mensuales y 
anuales de máquinas y calderas. Haga el cuadro de ins
pecciOnEs. 

13.-Describa Ud. los motores de las falúas. De 
cuantos tiempos es e] motor? Croquis elementaL 

14.-Describa y haga un croqnís del carburador de 
las falúas a motor. 

15.-Cómo es la ignición? Magneto. Croquis. 
16.-Sistema r]e In bricación de los motores de las 

lanchas. Croquis. Sistema de refrigeración. Croquis. 
17.-Cómo puede Ud. cambiar la velocidad, poder 

y eficiencia de los motores a gasolina usados a bordo de 
los cruceros? 

18.-A qué se deben y cómo remediaría Ud. las si
guientes fallas de los motores?: lo. El motor no arranca. 
2o. El motor se para sin estar caliente. 3o. Falla el en
cendido. 

19.--A qué se deben y cómo remediaría Ud. lns si
guientes fallas de los motores?: lo. Falla en la bujía. 
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2o. Chi. peo en las pnntn de platino de la magneto ~o. 

I.a magneto no trabaja. 4o. Aceite en la cámara de com
bustión. 

20.- A que se deben y cómo remediaría Ud. In. SI. 

guientes falla de lo motore ?: 
lo. Calentamiento del motor. 
2o. El aceite e qu ma. 
3o. El agua de refrigeración hierve. 
4o. Golpe ordo n el motor. 
5o. Golpe. metálico. en él. 

21.-De criba y haga nn croqui del ernbrngne rle 
las falúa3 a motor. De. criba u tanque. de gasolina 
dando n capacidad. 

22.-Virador de las m<Íq uinns. Croqui . Cnánrlo se 
usa? 

23.-Eflumere todos los repue.' to que hay en la. 
cala. de máquina indicando porqué on y dónde e tán 
i tu a do . 

24.-C6mo se dá el número de revolucione orde
nado por observación del man ... metro de la válvula de 
A. P? 

25.-De. criba Ud. y haga un croqui de las com
presoras de la. cámara._ de torpedo . 

26.-Cómo se manejan la. máquina de la dinamo. 
y de qué el a. e on ésto ? 

27. -Qué cuidntio deben tener e con la dinamos? 
C6mo e verifica ln ex pan i "n del vapor? 

28. -Calaje del magneto y re<Tnlacion del cnrburn
dor de lo motores de la falúa. de lo crucero . Cómo 
achica la eutina de In falúa.,? 

29. -C6mo procedería Ud. n el ca o en que estan-
do de guardia ocurriera uno de lo:. iguiente ca. o ?: 

lo. Corredera o cigüeñal caliente. 
2o. Pérdida de vacío. 
3o. Agua en lo cilindro . 
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4o. El aljibe de alimentación Re seca. 
5o. Se rompe una junta. 

30.-Tanques de aceite. Cuántos hay en el buque? 
Qué clases de aceites contienen? Qué capacidades tienen? 

31.-Dar los siguientes datos: 
lo· Relación de cilindros. 
2o· Velocidad del pistón. 
3o. Expansiones normales y máximas. 

32.-Dar los siguientes datos: 
lo. Dinmetro de cilindros. 
2o. C. I. P. 

rior). 

3<>. Longitud de carrera. 
4o. Presión de trabajo. 
5o. Diámetro del eje cigüeñal (interior y exte-

33.- Dar los siguientes datos: 
lo. Material de héliees. 
2o· Diámetro de hélices. 
3o. Paso de hélices. 
4o. Superficie. 
5o· Clase de giro. 
6o. Constan te del propulsor. 

34.-Haga un croquis de un eJe encigüeñado 
completo indicando: 

lo. Diámetros en los descansos del eje cigüeñal 
(interior y exterior) 

2o. Diámetro de los alfileres de los cigüeñales. 
3o. Longitud de los alfileres de los cigüeñales 

para H. P. e I. P. 
4o. Longitud de los alfileres de los cigüeñalel! 

para L. P. 
35.-Haga un cuadro en el que estén todas las bom

bas existen tes en los cruceros con sus tomas y descargas. 
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Navegación.-3e1·. año emba1·cado. 

Problemas y práctica respecto a: 
Marcaciones. Correderas y andar del buque; nudo 

te6rico y objeto lanzado en proa; revoluciones por llli
nuto de ln. máquina, paso de la hélice y coeficiente de 
retroceso. Coeficiente de corredera. Correcciones a las 
lecturas de corredera. Sondas. Líneas de sonda. Dis
tancia al pasrtr al través de un objeto. Diversos casos. 
Distancia al último punto visible (D mts. == 3800 .J e 
mts.) (D pies = 20 778 v e). Calcular el rumbo para 
pasar a una distancia dada de nn punto cuya distancia 

se conoce (Calculo aproximado, X 0 = ... ?.Q ... ~--- ). Gráficos 
D 

obre corrientes. Situaciones del buque por dos alinea
ciones, tres puntos a la vista, rumbo y distancia en el 
intervalo. Una enfilaci6n y un ángulo. Contornear a 
una distancia dada una costa de la que no se posée car-

ta detallada (O== _ d_ ). Hallar el rumbo a que se 
sen a 

debe gobernar para pasar a una distancia da':la de un 
punto cuya distancia es conocida. Lectura del sextante. 
Hallar distancias por medio del sextante. 

DARAN LA SITUA016U DIARIA POR hfAROAOIONES. 

PROBLEMAS DIARIOS EN QUE TE GAN QUE LEER SEXTANT~;. 

Navegación.-l¡.o. año embaTcado. 

Problemas y práctica respecto a: 
Construír carta entre dos puntos y medir distan

cias (Diversos casos). Compás. Rosa de los vientos. 
Equivalencias en grados. Variaci6n. Desvío. Error. 
Problemas sobre rumbos. Hallar los desvíos del com
pás (diversos métodos). Tublillvs de desvíos. Diagra
ma de Napier. Coeficientes aproximados. Círculo azi
mutal. Pilorus. Navegaci6n plana. Navegaci6n pa-
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ralela. Navegación por latitud media. Navegación por 
mercator. .Navegar a varios rumbos. Navegación cos
tanerfl. Corrientes. Navegneión por círculo máximo. 
Usos de los "Light Lists", "Notices to Mariners", "Pi
lot Charts'' e ''HidrogrRphic Bullettin". Lectura de los 
f;Ímbolos de las cartas. Compás de tres brazos. Elec
ción de objetos para marcar. Marcación del compás y 
distancia a un objeto de altura conocidfl. Angulo peli
groso. Cronómetro. Errores del cronómetro. Com pa
ración de cronómetros. Sextante. Lectura. usos. 
Vernier, apreciaciones. Errores del sextante. Correc
ción de alturas. Error de índice. Refracción. Para
laje. Depresión. Semi-diámetro. Horizonte artificial. 

DAR DlARIAMENTE LA SITUACIÓN A 12 hrs. POR ESTI
MA. HALLAR EL DESVÍO DlARIO A LA PUESTA. EN NA
VEGACIÓN COSTANEHA SITUAR EL BUQUE A 16 hrs. To
:UAR ALTURAS DE SOL DIARIAMENTE A 13 hrs. Y CORRE
GIRLAS. TOMAR ALTURAS DE ESTRELLAS DIARIAMENTE A 

19 hrs. Y CORREGIRLAS. 

Navegaci6n.-6o. áño embarcado. 

Problemas y práctica respecto a: 
Latitud por meridiana de sol (diversos casos). Meri

dianas de estrellas, planetas y luna. Reducción al me
ridiano de sol. Reducción al meridiano de estrellas y 
planetas. Polaris. Puestas y ocasos de sol y luna por 
diversos métodos. Azimutes. Diagramas de azimutes. 
Líneas de posición, por sol, luna, estr·~lla y planeta. Po
siciones estimadas. Identificación de estrellas y plane
tas. Corrección de desvíos del compás. Cálculo de ma
reas. 

MERIDIANA DIARIA. RECTA DE ALTURA DIARIA AL
TERNANDO SOL, ESTRELLA, ETC. (a 19 hrs. 30 m.) EN 
PUERTO, DAR DIARIAMENTE PUESTA Y OCASO Y CALCULAH 

LA MAREA. 
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J.llanejo Ma1"inero.- 3er. año emba1·cado. 

1.-¿Existe alguna plnma a bordo? Haga un cro
quis de su situación y maniobra. 

2.-Dign la ch.se de eonstrucción de cada nnn de las 
embarcaciones de los cruceros. Haga un croquis de In 
chalupa de salvamento y su maniobra. Indique qué 
hay siempre en ella. 

3.-Enurnere Ud. toda. las cht. e de cabos que hn 
visto a bordo y diga para qué se emplean, dando su me
na en milímetros. Enumere los motones, ganchos y 
aparejos q ne ha visto a bordo y diga el empleo de cnda 
uno. 

4.-Describa toda In maniobra pnrn arriar e izar la 
falúa a motor N9 1, (;mpleando el winche. 

5.- Diga qué aparejo. lleva cada una de las embar
caciones de a bordo cuando salen a la vein. 

6.-Describa el ancla rle lo.· cruceros y hngn un cro
quis de toda la maniobra. 

7.- Describa la maniobra para a oderarse al dock 
de Bai boa. Describa la mnniobra para amarrarse al 
muelle de Talara. Describa la maniobra para amarrar
Re al muelle tle petróleo del Callao. 

8.-DescribtL y haga un croqni de In guindola. Có
mo se larga? Describa la maniobra de "hombre al 
agua". 

9.-Croquis de la primera cubierta de los cruceros. 
10. -Croquis de la segunda cnbiertá de lo. cruceros. 
11.-Croquis de la tercera cubierta de los cruceros. 
12.- Sistema de ventilación de los cruceros. Haga 

un croquis completo. 
13.-Insignias, di. tintivo y honore. en la Armada 

Nacional. Copiar . las primeras y, egnndas en colores. 
14.-Cómo se prepara el buque para hacer e a la 

mar? 
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15.-Cuáles son los deberes del Oficial de Guardia 
en navegaci6n? 

16.-Sistema de inundaci6n de los cruceros. Cro
quis de proa a mamparo 88. 

17.-Sistema de inuudaci6n de los cruceros. Cro
quis de mamparo 88 a mamparo H4. 

18.-Sistema de inundaci6n de los cruceros. Cro
quis de mamparo 144 a popa. 

19. - Croquis del mecanismo de gobierno y gobier
no a mano de los crneeros. 

20.-Croquis de la secci6n del buque en la cuader
na maestra. 

21.-Croquis de la tubería de agua dulce de cubier-
ta. 

22.- Tanques de agua dulce. Sitnaci6n. Capaci
dad. Croquis. 

23. - Maniobra completa de los cruceros. Croquis, 
24.-Qué cuidados debe tener el Oficial de Guardia 

en puerto? 

Manejo Mw·inero.-J,_o. A1io embarcado. 

l.- C6mo cae la pwa de las falúas a motor cuando 
sucede lo siguiente? 

1o.- Bote avante, hélice atrás, tim6n a la vía. 
2o. - Todo el tim6n a estribor al mismo tiempo 

que se invierte la marcha del motor. 

bor. 
3o.-Corno en el caso anterior, pero tim6n a ba-

4o.-Bote y hélice atrás, tim6n a babor. 
5o.-Como en el anterior, pero tim6n a estribor. 
6o. --Bote atrás, hélice avante, tim6n a estribor. 

2.- Fondéese en dos en el Callao con uno de los 
cruceros. Leve a brazo en cualquiera de los dos. 

3.-Si ha salido Ud. a la vela, describa una virada 
por avante y una por redondo. 
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4.- Qué espacio recorren los cruceros desde que se 
dá marcha atrás hasta que quedan en reposo? 

5.-Qné luces llevan los bnq nes de la Escuadra en 
puerto? Cuáles en la mar? Si el B. A. P. "Almirante 
Grau" remolca al B. A. P. "Teniente Rodríguez", qué 
luces llevan ambos? Qué luces deben llevar las embarca
ciones de los cruceros en puerto? 

6.- Dibnje la secci6n media del buque. 
7 .-Halle Ud. el Coeficiente de block de los cruce

ros y . u momento de cambio de asiento de ]o. 
8.-Halle Ud. el fÍ:rea de h\ secci6n maestra de los 

cruceros. 
9. - Halle Ud. el Coeficiente longitudinal. 
10. - Considerando cilíndrico uno de los cruceros, 

halle Ud. la altura del metacentro , obre el centro de ca-
rena. 

11.-Calcnle Ud.-valiéndose de semi-ordemtdas
la distancia del metacentro longitudinal al centro de ca
rena de uno de los cruceros. 

12.-Di visi6n estanca del buque y características 
de coraza, cubiertas, ensamble , etc. 

Manejo Marine1·o.- 60. año embarcado 

l.- Calcule la carga máxima de trabajo de los dos 
últimos pescantes de estribor de los crucero .. 

2. - ¿Qué aumento de carga se le. puede poner a los 
baos que sostienen la falúa a motor No. 1 (Carga uni
formen te repartida). 

3.--Resistiría la cubierta de toldilla el impulso de 
una pluma de dos toneladas elevada en ella? Haga Ud. 
el cálculo. 

4.-Calcnle la carga de trabajo de la pluma de los 
Cruceros. Coeficiente de seguridad de 3. 

5.-¿Cuál es el mínimo diámetro :¡ue deberín tener 
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una percha de cuatro metros de largo, extremos redon
deados, para soportar la cuna del cañón No. 1 de 152 mm? 

6.-Carga de ruptura del cabo del aparejo de babor 
(en la escala) de los cruceros. Qué cabo tendrá que usar 
allí si quiere elevar nn peso de cinco toneladas? 

7.-Con cuántos cabos y de qué menas podría Ud. 
reemplazr una espía capaz de remolcar al B. A. P. ''R.l"? 
Cuál es la carga de trabajo de los ganchos de los pescan
tes de las falúas de los cruceros? Cuál la de los grilletes? 

S.-Calcule la resistencia de la cadena del ancla de 
los cruceros. Cuál es la multiplicación de los aparejos 
de Jos pescantes de las falúas a motor? 

9.-Calcule la carga de trabnjo de las bitns grandes 
de popa de los cruceros. 

10.- Qué fnerza es necesario aplicar a las tiras de 
los aparejos de los pescantes de las falúas a motor No. 1 
para elevarlas? Calcule la carga máxima de los pescan
tes de la falúa a motor No. 2. 

11.--¿Cómo maniobran los cruceros en los siguien
tes casos: 

lo. Buque en reposo, hélice atrás, timón a la vía. 
2o. , , , a estribor. 
30. ,, " ,, a babor. 
4o. Buque con arrancada atrás, timón a la vía, 

hélice atrás. 
5o. Buque con arrancada atrás, timón a babor, 

hélice atrás. 
6o. Buque con arrancada atrás, timón a estribor, 

hélice atrás. 
12.-Cómo maniobran los cruceros en los siguientes 

casos?: 
lo. Buque con arrancada avante, hélice atrás, 

timón a la vía. 
2o. Buque con arrancada avante, hélice atrás, 

timón a estribor. 
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3o. Buque con arrancada avante, hélice atrás, 
timón a babor. 

4o. Buque con arrancada n.tra. , hélice avnnte, ti
món a lü vía. 

5o. Buque con arrancada atrás, hélices avante, 
timón a estribor. 

6o. Buque con arrancada atrás, hélices avante, 
timón a babor. 

A1·tille1·ía.-3e1·. A1ío e?JtbaTcado. 

1. - Qué ciaRes de explosivos u. an nuestros caño
nes? En qué cnntidnde. ? Entre qué di tancias están 
graduados los platillos de alznR? Haga un croquis del 
corte longitudinal del cañ6n mostrando los tubos y aros 
de forzamiento. 

2.-Qué cla. es de cierres n an lo cañones de 152 Y 
76 mm? Croquis. Como Re efectáa la obturaeión eH es
to. cañones? Croqni del obturador Bange. Hnga un 
croquis mo. trando el sector de m<'Íxima ofensiva de los 
crucero&. 

3.-Proyectilcs de los rañones de 152 y 76 mmR. 
Caracterí. tica . Cómo e diferencian entre ·í, por el ta
maño y forma, lo. proyectile ? Cómo e pintan? 

4.-Qué clases de e poleta . e emplean en los caño
nes de 152 mms? Cómo funcionan? Croquis. Qué es un 
estopín? Croquis. Qué cla e de e tupines se emplean a 
bordo de nue tros cruc ro ? 

5.-Cuán tos paño les de p6l vora hay en los cruce
ros? Qné e guarua en cada uno de ello ? C6mo se al
macenan los proyectiles a bordo? Qué cuidados deben 
tener e con la santabárbara y a que temperatura Re 
les mantiene? 

6.-Cómo se u ben lo proyectiles y aquetes a cu
bierta? Haga un croquis del a cen or eléctrico de pro
yectiles. Cómo trabajan a mano e to a censore. ? Des-
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cribn el proceso segnido cle~de qne el proyectil está en 
sn caja en el pañol hasta qne está en la recámara del 
cañ6n? 

7. ·- Qué efecto~ tienen los frenos de los cañones? 
Cómo son los de los cañones de nuestros cruceros? Cro· 
qnis. Para qné sirven los recuperadores? Cómo son los 
de los cnñones de nuestros cruceros? Croquis. 

8. De cuántas parte~:~ consta 1111 cañón? Hnga un 
croquis de cada una de las parteo;;, indicando su peso? 

9. --Aparato de percn~ió11 y mecanismo de dis:laro 
de los cnñones de 76 y 152 mms, Croquis. Circuit.o eléc
trico de fuego para los cañones de 152 mms. Croquis. 
Mecanismo de extracción. Croquis. 

10.-Número de hombres, obligaciones y posición 
de la dotación de los cañones de 162 y 76mms. en alojen 
y desalojen. 

11.-Describa Ud. el proceso desde que se tocR "za
farrnncho de combate'', para un ejercicio, hasta qne Re 
toca "fajina". Indique qué voces se emplean para las 
órdenes. 

A1·tille1·ía.-6o. año emba1·cado. 

l.-Qué objeto tienen las alzas? Cómo se nivelan 
las de nuestros cruceros? Cómo están graduadas las al
zas en deflexióu? Cómo se leen las graduaciones? Có
mo se reciben éstas? 

2.-Qué es el telémetro? En q né se funda? Qué 
telémetros se emplean en nuestros cruceros? Cómo se 
manejan? Croquis. Cómo se rectifican? 

3.-0rganizacióu de las dotaciones de los cruceros 
por secciones de Artillerífl. 

4.-Cómo deben proceder en el tiro los apuntado
res? A qué tiempo disparan? Cómo se procederá si 

falln el cañón? 
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5.-Qué e. la Direcci6n de Tiro de un buque de 
guerra? Cuál e. el si tema empleado en lo. crucero ? 

6.-Qué funcione¡:¡ de empeña la E. taci6n de Con
trol? Dónde trabaja? Con qmenes e comunica? 
Cuántos trabajan en ella? 

7.-Qué e la E. taci6n de Cálculos? Quiéne tra
bajan en ella? Cuál e el trabajo del Plotter? Con 
quiene e comunica? De qué elemento di pone para 
su trabajo? 

8.--Qué e el Tracking? Cómo efectúa el Tracker 
sn trabajo? Con quiénes . e comunica? De qué ele
mento se irve? Qué e la Corr cci6n lAteral? Cómo 
efectúa el corrector lateral u trabajo? De qné elemen
tos dispone? Con quiéne e comunica? Dónde e tán 
Aitnndos lo pueAtos de é. to ? 

9.-Qué e el potting? D6nde e tá su pue to? 
Cuál e su trabajo? Con qui~ne e comunica? Qué 
determina? D6nde e. tá la E . taci6n telemétrica? Con 
quiéne, e comunica el Oficial telemetri ta? 

10.-Croquis del i tema total de tubo acú ticos de 
la Dirección (le Tiro de loA crucero . . 

11.-Croqui de lo i tema totale de timbre Y 
zumbadore de lo crucero . 

Torpedos. - 40. afio embarcado. 

l.-Ca rncterí. ti ca de 1 torpedo "Whi tehead'': longi
tud, calibre carga, pr i6n. Parte de que con ta el 
torpedo. Pnnü1 . De ripci6n, mpleo y croquis. 06-
mo carga Ud. la punta de un torpedo? Cabeza. Cro
qui . 

2.- Cámarn de aire. Qué e ? D6nde e tá ituada? 
Qué . on lo regulaclore de inmersión? Croqni , funcio
namiento y acción de lA placa y el péndnlo. 

3. -Qué e la vál vnla d con. ervaci6n? D6nde e.-
tá itunda? Para qué. irve? roqni.. Qué e. IR. vál-
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vula de carga? Dónde está situada? Para qué sirve? 
Croqui . Qué es el indicador de inmersión? Dónde es
tá. ituado? Para qué Rirve? Croquis. 

4.-Qué es el grupo de vitlvulas? Croquis. Qué es 
la válvula de cuello? Qué función dese m peña? Cro
quis. Qué es el indicador de distancia y mecanismo de 
parada? Croquis. 

5.-Qué es la paleta •·usa? Qné es la válvula de in
mersión? Dónde se encuentra? Croquis. 

6.-Qué e' la dumci6n del torpedo? Qué es la inmo
vilizaci6u.~ Mecanismos de inmoviliza.;ión y fijación del 
torpedo. Croquis. 

7.-Regulador de presión. Qué es? Para qué sir
ve? Dónde se encuentm? Cómo trabaja? Croquis. 

8.-Servo-motor del torpedo. Cómo es el servo-mo
tor del torpedo? Cómo trabaja? Croquis. 

9.-Cómo e efectúa la lubricación en los torpedos 
' 'Whitehead"? Describa las aceiteras y hagll un croquis 
de lo. conductos de aceite. Haga un corte completo de 
un tot·pedo "W"hitehead". 

10. - Cómo son las máquinas de los torpedos ''Whi
tebead"? De cri ha las máquinas, dé sus características 
y haga un croquis. 

Torpedos.--60. Año embm·cado. 

l.-Manera. de cargar un torpedo. Cálculo de la 
pre i6n en el rcservorio de aire del torpedo. 

2.-Caracterí. ticas de los tubos lanza-torpedos de 
los <.:ruceros. Cómo están fijados al casco? Partes de que 
con tan. Botellas de aire. Su uso. Croquis del circuito 
eléctrico del tubo. 

3. -Qué e el indicador de cuchara? Cómo es el apa
rato di. parador? Disparar usando cordita. Qné es la vál
vula de equilibrio? Croc¡uis de estas pm·tes. 

4. -Cómo es la válvula de escape de aire? Cuántos 
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manómetros hay? Qué 11so. tienen? Conexione. de ma
nómetro'. Qué e. el freno hidráuli ·o? Croquis de estas 
partes. 

G.-Cómo , el "regre. o" con aire? Cómo el regre. o 
a mano? Cómo e la tapa po terior del tubo? Qué aparato 
<le seguridad tiene el di . parador? ómo. e abre la puerta 
del cas<:o? • n . eg nro. Croq ui d . ta. parte . 

6.-Cómo e introdt~ce el torpeuo en el tubo? Cómo 
e::; el interior del tubo? Croqui . . 

7. --Croqui.· d..-1 tubo ''El wick" completo. Croquis 
del tablero ele di. tribn<"ión de aire y olumnn.. de purga. 

8.-Qné e. el giró. copo? ómo . le reguln.? De.-
criba el proce. o de r crnlaci6u de la dura ión. El de la 
regnh1eión de la función uel giró. copo. Me. a de regnla
ción. Ctoqui . 

9. - Cómo se regula un torpedo. PruebR de las má
quina::;. R gnlación dt:> In. varilla de tra mi ·ión del servo
motor a los timones. Prueba de la inmo ilización de los 
timon . horizontale .. 

10.- Prneba de la placa hidro. t:ítica. A ei6n de la 
placa y péndulo junto. : preponderancia, . uma de accio
ne::>. Pmebn <le la tra.·mi . ión v r ical. 

Radio.- 60. año embarcado 

l. -- Descri pci6n generul del arco .. Feueral '' de los 
crnce1 o .. Para q né e u ti liza el alcohol e u e te a reo? 

2. Refrigeración de acrua del tra mi or. u objeto, 
Tablero del tra . mi or. Croqui y d cripcióu. 

3.-Grupo motor-g nerador. u u o. Caracterí ti-
cas. Como procedería Ud. i le falla el arco en un mo
mento cualquiera? 

4.- istema d ener rín d antena y tierra. 
5.- i. tema d tru mi i6n hnk- hunt. 
6.-Ponga n marcha el aparato d a bonlo y regú

lelo. C6mo pueden da1·. e diferente longitudes de onda? 
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7.-CalilHación de nna onda del trasmisor por el on
dámetro. Explique el uso de éste. 

8. --Wiring del trasmisor en general. Para qué uti
liza el condensador de antena? 

9. - -Cómo puede Ud., con el trasmisor de C. W. de 
los crnceros, tener una onda amplia como pura señales 
de auxilio, etc. 

10.-Para qué se utilizan las baterías de alta y baja? 
Reacción. Para qué se utiliza en el receptor Marconi 
R. P. 4 C? 

ll.-Diversas ondas. Regnlació•1 del receptor. Re
gular el receptor para escuchar el arco del propio tras
misor y oir el tono de trasmisión. 

12. --Recepción de chispa y onda continua. Croquis 
del receptor Marconi de los cruceros. 

13. -Sistema de recepción, trDsmisión y tierra. 
14.-Clase de antena usada, Capacidad, longitud, 

datos en general. 
15.--Croquis completo del aparato. 

Elect1·icidad.-J,.o. año emba1·cado. 

_ l.-Cuántos motores eléctricos hay a b'Jrdo de los 
cruceros? Dónde están instalados y para qué sirven? 
Características de cada uno de ellos. 

2.-De qué clase ¡;;on y cuántas dinamos hay a bor
do? Croquis de las conexiones de las dinamos al ta hie
ro. Características de las dinamos. 

3.-De qué clase es el grupo electrógeno de los cru
ceros? Croquis de su conexión al ta hiero. Caracterís
ticas. 

4.-Tablero de distribución. Croquis. Interrupto-
res. Fusibles. 

5.-Haga un croquis completo del circuito de mo-
tores. 
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6.-Haga un croqni .· completo de un circuito de In-
ce e. 

7.-Haga un croqui completo del circuito de tele
grafía inalámbrica. 

8.-Hao-a un croe:¡ ni ompleto del cir ~nito del ex
tractor de aire. 

9.-Haga un croqui . completo del cir ·nito de pro
yectare .. 

10.-Haga un croqni 'Ompleto d l cir nito de In
e de de. t !lo .. 

11.-D cripción de un pro · ctor. Cómo .·e prcncle? 
Uómo funciona? roq ni . 

12.- Caja de fuerza. Dónrle e tún . ituada ? A 
qué ci rcn i to. perteu ce u? Croq ni . . 

13.- Caja de di tribución. Dónde lu . hay? Cro
qni . Cómo e cargan ncnmulndore a bordo? Cómo 
. dil:lponen la reRi. ten in. ? ómo l'l cono la carga 
máxima? 

14.- '6mo haría Url. IR 
una iluminación de toldilla? 
lueta íntegra del buqn ? 

in. talación de lnre. oara 
Cómo pnra iluminnr la i-

15.-DiHparador d torp do . Cr r¡uis d 1 i re nito 
ornpleto. 

16.-Cómo trabnja 1 motot' n In máquina rl la
var? De. cri pción y ero ui , . 
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Año a 6 á 7 8 a 9 
- -

20. 
so. Ejercicios Señales 
40. Físicos 
60. 
20. 
so. Ejercicios 

Señales 40. Físicos 
60. 
~o. 

so. Ejercicios 
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20. 
30. Ejercicios 

Señales 40. Físicos 
60. 
20. 
so. Ejercicios 

Señales 40. Físicos 
60. 

20. \ so. Ejercicios 
1 40. J!'ísicos 

60. 
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1 Electricidad Electricidad 
Radio Radio 

Máquinas Motores Máquinas Motores 
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Organización 
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Elect. y Radio Elect. y Radio 
Navegación Artillería Artillería 
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EL REAL OBSERVATORIO DE GREENWICH 

To:\IADO DE LAS REVJSTAS ''NATURE" (lNGLE ' A) Y ''TrrE 

HIDROGRAPHIC REVIEW'' PUBLICACION DEL BUJ:tEAU 

I TER ACIONAI. HmROGRAFICO DE MÓNACO, roR 

EL ÜAPITA~ DE FRAGATA FEnEnrco DíAz DuLAL To, A.P. 

coN IDERAM intere ante para los lectores de la 
Revista de Marina el siguiente e tndio histórico 
sobre el Oh rvatorio de Greenwich, que desde 

hace má de rlos iglo labora por el progreso de la as
tronomía en general y en e pecinl por el adelanto de la 
Navegación. 

Modestamente in tulndo en .. u origen, e te Obser
vatorio ha ido creciendo en importancia, y hoy el meri
diano que pasa por su anteojo trán ito e. el meridiano 
que irve para contar las lougitude de todo los luga
res de la tierra. 

* 
i(· * 

El Observatorio Real de r enwicb, fué fundado en 
el reinado de Cario li para ayutll~r en la olución 
de la importante y difícil ene. tión de d~terminar la lon
gitud en la mar. El u o de lo método mucho de pués 
conocido. como lo. "lunare '', fu ron lo sugerido . 

Moviéndose la Luna n lred dor del cielo en un mes, 
us po iciones con relación a In~ e trellas cambian rápida

mente, por lo cual, nn nlmnnaque debía ser prepnrado 
dando la po. ición de la Luna con r lnción a las e trella , 
de acuerdo con el tiempo de al ún lngar fijo, como 
Greenwich; el navegante entonce podía det rminar el 
tiempo de Greenwich por oh ervacione, de la Luna, E. te 
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método ta111bién era facil utilizarlo para deterrninnr la 
hora local o del buq ne, y la diferencia entre estas dos 
horas, daría la diferencia en longitud. 

En el sig-lo XVII el movimiento de In Luna no era 
conoci(lo lo suficiente para que el método anterior fuera 
factible. Así mismo, la posición de las estrellas era muy 
imperfectamente conoeida. El Observatorio Real fué 
fundado para subsanar esos defectos y Flamsteed, el pri
mer a:stronómo real, fné encargado de hacer observacio
nes parn "rectificar las tablas del 111ovirniento del firma
mento, las posiciones de las estrellas fijas, buscar el mé
todo para poder determinHr lll longitud en la mar y 
perfeccionar el arte de nave(J'nción". o 

Por sugestión de Sir Christopher Wren el lugar pa-
ra Observatorio fué b11scado en un cerro de Greenwich 
Park. Con un donativo de ,f,. 500 hecho por el rey y los 
llldrillos obtenidos del antiguo fuerte de Tilbury, el Ob
servatorio fué construído por Sir Jonas Moore, Jefe Ge
neral de hts Ordenanzas, de acuerdo con los designios de 
Wren. Su fundación tuvo lugar el 10 de Agosto de 
1675 y su construcción fué completada en los años si
guientes. 

El Rev. Jhon Flamsteed fué designado Astrónomo 
Real, con la pensión de <E. 100 al año, pero no se le dió 
ningún instrumento. El llevó un sextante de fierro de 
6 pies de radio y Jonas M0ore le prestó uno pequeño y 
dos relojes. El uso de los relojes formó parte del equipo 
Ul3 nn Observatorio desde esta fecha. En vano Flarnsteed 
hizo repetidos pedidos de dinero para establecer un ins
trumento en el meridiano, ya que él estaba con
vencido que debía tener mucha precisión en su situa
ción para poder referir las posiciones de las estrellas en 
el equinoccio. En 1683 estableció un círculo mural 
comprado con su dinero y dividido por sus pro
pias manos. Este instrumento no dió los resultados de-
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. eados, pero en 16 8, que mejoró . u itunción, tuvo uno 
construído especialmente para él por Abrnham Sharp, 
al costo de}¿, 120. hnrp em u amigo y a udante y 
los do trnbRjnron junto alguno. año., de~erminando la 
posición del equinoccio, la oblieuidad de la eclíptica y la 
posición del ''ol, Luna y E trella . La ''Hi toria Cooles
ti . '' contiene su. método y re ultndo , los que fueron 
pn b_licado., parte por él y, de. pué de u muerte, fueron 
completadas e. ta publicacione. por Abraham harp en 
1725. En ellas se puede comprobar que Flam teed fué 
uno de lo. primero. a. trónomo que u. ó vi. un les con te
le copios en ns oh ervacione. y también uno de lo · 
primero que nbÓ reloje. . Su. ob ervacione marcaron 
un gran avance en la a tronomía de u época, no te
niendo hoy esto. método . ino interé histórico. 

u Catálogo de po iciones de 3000 e trellas. ólo fné 
corregido en el iglo XIX por Franci Bailly, quien ob
erva que el "Fiam teed' Briti h Catalogue" es una de 

las producciones orgullo del Ob,ervatorio Real. 
A la muerte de Flnm. teed, en 1719, lo ucedió Ha

lley, el amigo ue Newton, quien hizo la publicación de 
"Principia''. El rinrlió m ncho ervicio a la ciencia, pe
ro es má. conocido por u pr diccione d 1 regre, o de 
lo Comet:i. , por lo que se le dió, mucho de pués, su nom
bre a uno de é to . Cuando Halley fué al Oh erv~\torio, 
se encontró . in in . trumento . pue el A.lbacea de Flam.
teed había reclnrnndo lo, que é te u 6. En 1721 Halley 
instaló un pequ ño tránsito. Ape ar de que el di eño de 
e'te aparato fué criticado, puede con iderar e corno uno 
de lo mejores en ese impo:.:tante tipo. En 1725 tuvo 
un cuadrant mural grande con truído por Grabam. 
Con e te in . trumento hizo muchas oh ervacione , e. pe
cinlm nte de la Luna. 

Bratlley u cedió n Halle y en 17 42. Por lns oh er
vacioues de Bradley en W un t ad e de cubre la aberra-

,.. 
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ción de h1 luz en 1729. El continúa sus observaf'.iones 
por algunos años y anuncia el deilcubrimiento de la nu
tación del eje de la tierra, en 17 48. Con la colaboración 
rle sn sobrino, que lo tuvo como ayndnnte, comenzó las 
observaciones con los instrumentos de Hnlley. El soli
eitó fondos para nuevos instrumentos y con la recomen
(lación del Board of Visitors, secundado por el Consejo 
de la Sociedad Real, conl'liguió un donativo de J!.. 1000, 
del Rey Jorge II. Con este dinero adquirió un cua
drante de bronce de 8 pies y un tránl'lito de 4 .Yz pies de 
fo ~o y un lente ohjetivo de 2.7 pulgadas, estos dos ins
trumentos fueron construídos por Bird; también obtuvo 
un reloj de She1ton, de los que estaban en uso en la nue
va estación magnética de Ahinger. Con estos instru
mentos Bradley echó los cimientos de la moderna Rstro
nomía de posición, obteniendo mayor precisión en sns 
observaciones que todos sus predecesores. Sus observa
ciones fueron reeolectaclas y reducidas, después de su 
muerte, por sn amigo Hoonsby. Después fneron también 
reducidas por Bessel en "Fundamenta A&tronomiae'', y 
nuevamente reducidas en el siglo XIX por Auweis. 
Nuestros actuales conocimientos sobre la duración del 
movimiento del Sol en el espacio .Y la existencia de dos 
corrientes de estrellas, que depende principalmente rlel 
movimiellto propio de éstas, se ha deducido de las últi
mas posiciones observadns, comparadas con las encon
t•·adas por Bradley. 

A Bradley lo sucedió Bliss, el cual sólo vivió dos 
años después de su designación, sucediéndole Mnrkelyne, 
q ni en fué enviado por sugestión de Bradley a observnr en 
Santa Elena el paso de Venus, en 1761. El hizo nplica
ción práctica, durante su vittje, del método de determi
nar en la mar la longitud por observaciones lunares, e 
inmediatamente después de su •·egreso publ~r.6 el "BI"i
tish .Mariner's Guide'', el antecesor de "Nauttcal Alma-
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nac" que comenzó a publiearRe en 17G7. E.' te trabajo 
daba preci as direccione. para , u aplicación en b nave-

./ gac10n. 
Durante loR 44 años cle su estadía en el Observato

rio, fué muy nsidtto en su .· oh ervncione. del Sol, Luna, 
Plan.etas y pequeño número de E~·.trellas brillantes; pe
ro fué atraído espeeialmente por el problema de deter
minacióu ue la posición eu la mar, motivo para el cual 
el Observatorio fué creaclo. Su famosa expedici6n a 
Hchichallion p·ua determinar la densidau de In tierra íué 
heehn en 1774. Al final d , n vida en ontró que IOR 
cuadrante.· dü Graban y Birtl necesitaban reemplazarse. 
Pond, por observaciones hechas en We. lbury en 1801-
1806, demostró la ventaja de tt:sar un ·írculo completo 
en lugar de un cuadrante. M:~rkelyne dió la in trnccio
nes a 'l't'Uughton para coustruir un instrumento de e. ta 
forma, pero no tnvo la vida . uficiente para ver este be
llo de. ignio y excelente círculo dividido. 

A la mnerte de Markelyne, en 1811, Pond fné nom
brado Astrónomo Real. El círculo mural heeho por 
Trou<Fhton y el trán. ito, que también fué co11struído por 
e. tegenial artif'ltael año 1816, fueron los graneles aconte
cimiento: en materia de in tnunento. a tron6mico. : des
de el tiempo de Bradley. Un círculo hecho por Jones 
fué <Ígr gaclo n 1825. Pond iutrodujo el método de 
observaeión de estrella por reflexión en el mercurio 
con un in. trumento, mientras a la. vez enm observados 
directamente cou otros. En la. noche._ ignieut.e el rol 
de los do. in . trumento:s fué conocido. 

Las oh ervacione. de Pond fueron mucho rnáa pre
cisa que la de Cbandler, dando como re nltado peque
ño cambio. can ado · por la variación de latitnd. 

Sn catálogo de 1112 e. tt·ella. e la má valiosn con
tribución como prcci ión en la determinación de la pose
·ión estelar. 
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A Pond le fué posible con este instrumento efec
tuar rectificaciones eu la paralaje de las estrellas hastr. 
las de 1", en que muchos valores eran incorrectos. Otm 
de los beneficios obte11idos por el Observatorio, y debido 
a Pond, fué el aumento del número de Ayudautes de uno 
a seiR, lo que dió como resultado un aumento de trabajo 
y pueRta al día de h.tE observr.ciones. 

Ai ry sucedió a Pond en 1835 y se retiró de este 
pue1'to el año 1881, a la edad de 80 años. 

Su contribución sobre óptica, ronientes meteoroló
gicas y otra Rerie de cuestioneR prárticas, está fuera de 
In mente de eRte artículo. Introdujo en el Observatorio 
reformas en cuanto al órden y administración, en los 
métodos de reducción de las observaeiones y en su regu
lar y pronta pn blicación. 

E u tre los i nstrulllen tos que él instaló, el círculo 
tránsito imtalado en 1851 fné el mas importante y cos
toso, su uso permitió el aumento del número de ob3erva
<~ ioneR. Introdnjo el empleo de loA registradores en los 
cronógt:afo. ,método iuvet~tado en los EE.UU. de A; tam
bién introdujo el sistema de tt·asmitir diariamente por te
legnHo la hora del observatorio a la Oficina principal de 
Correos, para que ésta a su vez la trasmitiera a torla la 
Gran Bretaña. El Gran Equatorial montado en 18 60 
con un ohjeti vo de 12.5 pulgadas, construido por Merz, 
íué en su tiempo el mas grande de Inglac.erra. Airy re
dujo a un istema uniforme las observaciónes de la Luna 
y Planetas hechos por sus antecesores desde Bt·adley; 
contribuyó grandemente en la formací6n de tabla'? exác
tas de Jo. movimientos del Sol, Luna y Planetas y aumen
tó el rol del Observatorio introduciendo en sus trabajos 
observaciones meteorológicas y magnéticas. 

Christie sucedió a Ait·y en 1881 y se retir6 en 1910; 
durante el tiempo que estnvo en el Observatorio, laR 
observaciones fotográficas forman parte del trabajo re-
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guiar del Ob. ervntorio. La. foto~rafía diaria. del ol .Y 
la medida. y po .. ici6n d In. mancha. que. e iniciaron en 
tiempo de Airy, fueron muy de. aiTollada.· por Chri tie. 
Una nueva actividad fné tomada por Greenwich con las 
carta. fotográficn. y ati\loU'o, del firmamento~ para lo 
cual hubo nece idad de ohtenr un te le co¡:io fotográ
fico. 

'e aument6 el equipo con un Ecuatorial de 28 pul
gadas u. ndo p&rn la ob. ervaci6n de e. r lla doble., un 
altnzimutb, en e. cencia un trán ito que puede er colo
eado en cualquier azimut.h, un Thomp.·on eqnato
rial, que con i te en un r íráctor fotográfico de 2~ pul
U'adas .Y reflector de 30 pulgada., in. trumento que 
fné ob.·eqniado por el minente m .... di o ir Henry 
Thomp. on. 

El gran aumento d edifi io e in. trumento hecho. 
n el ti mpo de Chri tie fué n ce ario para mantener hl 

alta po. iei6n del Ob ervatorio. Una gran exten i6H fué 
dada al Ob. ervatorio n A. tronomía meridiana. 

La parte a.ignadn a Gre m icb en fotografía e t -
lnr,carta:s y catálogo e. cuidado am nte hecha. U1Ía pre
ci a determinaci6n de la pn.ralnj . olar fué hecha por ob
. er vacione8 a Ero . U u a vn Ji o. n . eri de o b. rvncione 
de pare tle e ·trella fué hecha ron el t~le · 6pio de 2 
pulgada., .Y lo dos tele c6pio. d 1 ua.torial Thomp. on 
fueron empleado. en una erie de problema . 

En concl u i6n poderno. decir, que la id en. origina 1 
de lo. fundadore del Ob rvntorio ha ido llevada ade
lante constantemente en lo. 250 ano que tiene ele fun
dado. La pro ecnci6n del e" tu dio d 1 problema pr:lctico 
de determinaci6n de la longitnd comprende una. gran 
erie de ob ervacione. que han contribuido granel men

te parn aumentar nue 'tro conocimiento de lo. movi
miento. d 1 ol, Luna y Planeta . Actualm nte en el 
Ob ervatorio e da nnn gran import. ucia a lo e tudio 
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<le pn ra astronomía, pnes la aplicación práctica de lns 
ciencia e, tá íntimamente ligada a la obser•;nción 
de la posil'ión del Sol y E::-:trellas, a la distribución del 
tiempo, al cuidado de los relojes de la marina y a la com
pilación de la. carta ' magnéticas. 



LAS NUEVAS IDEAS EN METEOROLOGIA 

TRADUCIDO DEL BoLETIN DE lNFOR~IACIONES AMERICANO 

POR EL ALFEREZ DE FRAGATA J. SAN MARTIN, A. P. 

EL primer cuarto de la vigé~ima centuria, será sienl-
pre notable por los grande. progresos alcanzados 

en la ciencia. En nuestra rama en particular, el progre
so ha sido probablemente el más asombroso y el que ha 
impresionado con mayor fuerza la imaginaeión popular. 

De m a temáticas todos tenemos un pequeño conoei
miento, y entendemos algo menos algnnas ramas de ma
temáticaR puras aplicadas a problemas físicos, cuyos re
sultados han revolucionado nuestro concepto sobre el 
u ni verso en el cual vi vimos. En astronomía hemos des
crito una evolución de los cuerpos celestes tan real .Y 
tan dominante como la evolnci6n que el siglo anterior 
realiz6 en el reino animal. En físicH, el progreso alcan
zado ha sido más notable. A principios del siglo, si es 
verdad que fuimos los introductores del electr6n, rayoR 
Roentgen y radio actividad (Planck escribi6 tamLién la s 
leyes de la radio actividad), ninguno fabric6 las podero· 
sas herramientas que pu ieran esos fen6menos en ma
nos de los fí~;icos. Esas herramientas fueron usudne sin 
embargo y no en pequeña e cala por nuestros compa
triota , para investigar muy hondo los secretos de la 
naturaleza, así como el átomo mismo; según esto, estn
ruos capacitados para distinguir las partes componentes 
de un átomo, que a su vez es una estructura mny aleja
da de nne~tro poder de percepci6n. 

La Meteorología, no ob. t.ante de ser una hija de lns 
matemáticas aplicadas, y de la física, ha sido escasamen-
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te tocada durante la era Cle los descubrimientos, en su 
fuente de origen. El tema no ha ocnpado lugar en las 
teor'Jas del lllecanil"mo de In atrnóRfera: el eouocimiento 
de la el'ltructura del átomo no ha aytt<.bclo a comprender 
las earacterísticas físicas del aire en la forma que noso
tros lo tmtamos en Meteorologín. La relación entre la 
masa y la carga, la invariauilidad de la velocidad de la 
luz, las cuatro dimensiolles en el espacio, y toda¡; las 
nuevas concepciones que han Rido de respomm bilidad en 
e l desarrollo de la fbiea, 110 han p1·oporcionado ninguna 
ayuda a los metcorólogos en su rama especial de la cien
Cia . 

Toda la atención de los físicos ha estado dominnda 
por esas nnevas ideas, y la vista de los campos inexplo
rados que ellos han abierto so11 muy grandes. No h:1y 
pues pMque extrañarse de que los fíRicos no se hayan 
in teresa do por tlll dominio en el e un 1 sus 11uevns herra
mientns no tenían empleo. La conRecuencia ha sido, que 
la meteorología reciba muy pequeña ayuda de los físi
cos como también de los matemátic0s, y ha venido por 
último a depender en Inglnterra de un grupo rebtiva
mente pequeño de meteor61ogos que el gobie·rno em
plea. Debo decir,sinembargo, qne estamos muy agrade
cidos por la ayuda que hemos recibido de los físicos, en 
especial durante la guer•rn. :En vista de que la meteoro
logía no ha podido hacer uso de 1os recie11tes dewu bri
mientos de físicas puras, se ha llegado en los últimos 
veinticinco nño~ como n fundnmentar nna revolución en 
nuestras ideas sobre la atm6sfera y a ocupar lugar en 
las ideas rie electricidad y materia. A menos que yo es
té equivocado, estos cambios fundamentales de nueHtro 
concepto sobre la at:mósfern, son en total 6 en parte 
poco conocido por ese pequeño grnpo de meteorólogos 
profesionales. Por esta razón aprovecho esta oportnni-
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dan para brindarles e~t nrtí ulo ant lo. miembro de 
la eccióu A tle la A ociaci6n Británica. 

Est1·atijicaci6n térmica de la atm6 :je1·a 

El hecho de r¡ne la t mperatum del aire di.'minuye 
n medida que uno a.-ciende en la atmó. f ra, e. conocido 
de:cle ti mpo inmemorial, p ro el on imiento real de 
In ternp ratura d 1 air' libr dntn ... olnmente de,1le 189' 
cuatH.lo Tei . erene de Bort introdujo. u globo. . onda:-;, 
lo cuales llevaban in:trun1ento. regí. tradore: hn. tn lo 
alto de la atmó. fern, en una poca en c¡ue nadie atendía 
ni ni ngu nn i 11Íormnei "n era tomada en ~·nen t:1. 

Lo: éxito init'inl · d T i .• er nc d Bort, en la era 
de los de. cubrimientos d la ' trat6 :je1·a", atrajeron 
<Trnndemente la ate11ción hacia . n in ve tigacione., y Re 
principió una in ten. n in ve. igación con una comi. ión 
interuaeional para O'tÜarln y alentarla. 

En Inglaterra, ~Ir. ,V. H. Dine:, hizo grande er-
vi io por la ca u. a, y n ou. rvacio11e: y deduccione.· 

tán comprendida. n el onjunto de dato ncumulado. 
en mucha partcH c.lel mutH.lo. Naturalmente que lus 
ondicione .. our • Enropn • Tort Aruérirn. e in ve ti<Tfl

ron en tolo . u detalle., y t da. la op rtnnidnc.le. que 
. e han preR 11 tado hasta ln f 'eh a han . ido tomadas por 
lo met orólogo. para bt 11 r dato del alto aire en to
da parte .. d 1 mundo. Ad ~mú.' t1 In obs rva ioneH re}.(u
lare , mucho país · po en un . rvicio meteorol6gi~o 
ortranizaclo; m u ha: expedici n ,~ han . n.lido e. pecinl
mcnte para inv . tigar In alta ntm6:fera bre el Océano 
.Y RO br 1 A frica tro pi en 1; a si toda: la. re ien tes ex pe
di ion'"' polar R, hnn incluído e. tnR inv . tigncioue.' n
tr <ti. a e ti vi dad . •i n tíficn .. 

Hay por. u¡nt . to lar o, tratado 
c1 de ln. tierra, . obr 1 : cual . no . 

obre la . u perfi
hnn h ho obj ,_ 

1011 ha tala fecha, pero alguno:'l, olnm ute poco:-;, 
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hnn ob .. ervado en toclRs las areas meteorológicas impor
tantes,incluyendonmbasregiones polares. Es en el resul
tado de estas ohserv:wiones en el que baRamos nuestro 
concepto sobre la estructttra térmica éle la ntmósfera, 
los me teorólogos han intentado genei'Hiizar de allí lns 
c•ondiciones para todas las partes del mundo. La más im
portante de lns genernlizaciones de estn clase es lá hechn 
por Sir Napier Slww y pnblicaéln en formn éle diagrn
ma. en su libro ''The Ai1· and its ways''. 

Probablemente cadn tl!lo de los Jedares está fami
liarizado con los pri nci pa les res ni tactos de estas i nvesti
gaciones. La atrnóRfera que es una películn extremada
mente delgncln de aire, está compuesta de nos casquetes 
que rodean la tierra. En el inferior de estos c:u~qnetes, 

llamado la "Tropósjera", la temperatura disminuye a 
medida que uno aRciende en la atmósfera, y el ait·e es 
má. caliente sobre el ecnador que Robre los polos a altu
ras correspondientes. En el cnsquete superior, llamndo 
la ''Stratósjera", las conéliciones de temperatura son en
tera 111(;11 te diferentes. Existe un en m bio peq neño o n n
lo de la temperatura con la altura,.y el cambio horizon
t al en ella es in ven~o, la temperatura a alturas ignales 
Lli ' tnÍnuye a medida que uno vá de los polos hacia el 

ecuador. 
En la superficie, la temperatura medin anual en lns 

proximidades del ecuador es de 27°, y -23° e en los po
los; el ecuador es 50° e más caliente que los ")O]os. A 
veinte kilómetros sobre la superficie, la temperatura so
bre eJ ecuador es de -80° e y -30° e sobre los polos, eRtO 
es, que la diferencia de temperatura entre el ecuador y 
lo. poloR, es la mÍRllla e11 cantidad en la superficie, que 
u nna altnra de 20 kilómetros, ,Jero en el primer cnso 
era el ecuarlor más caliente, mientrns que en el último 
e. en la .. regione. polares donde está la notn ble in ver-
." SIOn. 
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La .·upc>rfieie de .-eparaci6n ntre lo, do. ca. quete., 
ll,tmada por Sir Na'¡)ier 'haw la "Tropopausa', e en 
t•xtremo fina. No cxi;-;te región de tran~<ición. La 
StraUisfera, descnn>an<lo :-;obre In 'l'rup6sjero, semeja 
una p •li •tda ele a ·eile H<>br agua. El límite no e Slll 

embargo horizontal y por con ·iguiente no e· exncta
meute eoneéntrico con In sup'rficie de la tierra, siendo 
mú · alta en el ecuador que en lo polos. En otra pala
bras, el en se¡ uete atmo'férico inferior, la Tropósjel'(;t, e. 
m:í.s grue:-~o en el ecuador C'J u e en lo. polos. En el ecun
tlor tiene un e pesor npro. ·imaclo <1 veinl ki16mrtros, 
mielltrar; que en los polos bnjn hnsta un nivel meuor de 
.·eifl kilí)metros de e pe. oren ven .no, y menor de cuatro 
en invi mo. 

He di ·hoque en la Tropó ifera, In temperntnrn dis
minuye a medida que uno n · •iende. La magnitud de 
e te Jeer •imiento varía de lugar a lugar y de ti mpo 

n tit mpo, pero de las in ve>tigncione. ~ e ha sacado un 
re .· ulta<lo notnble, y e. que 1 de re imiento medio, e. 
prúcticaul nte 1 mi ·mo en todas pnrte del mundo. 

erca del suelo, In. condicione.' ·on nuís complica
da>. Aquí, In relación Je decr cimiento en tú mnyormen
te afc t11da por fnctore ' t;tle:s corno la configu raeión del 
Hll lo, a í como por la tierra. y agna. la hom del din. y 
laépoc;l d 1 año. 'i por e'ta mz'n, upriruimo. los dos ki
lómetros inferiore d la atm"' {era, no ucontra.mu. en 
condiciones de e>tablec r qu >: la relación de decrecimi n
to d la t mperntura on la altur·n, a la nal me referiré 
como 1·elaci6n de caída (Lap e r11te), e. la mi . ma en to
cla. p.Hlei'l de la ti rra de~< ie l cn;tdor ha ttt lo J)Olo .. 
La relaci6n de cCLÍda, no e.· In mi . m a 11 toda. la. nl tu
ra., .ino que aumentar gularmentc a m tlida que uno 
n,' icnd . Jiintr 1 .- 'gundo y cunrto kilóm tro obre el 
ni v 1 el 1 mar, la re la ·i6n de caída e d 5.6° por cada 
kilómetro de a. ceución. La relación es mayor a mayor 
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altura hasta tocar el límite de la tropósfera; por ejem
plo entre el sexto y octavo kilómetro la relación es de 
7.1 o e por kilómetro. 

La importancia de estos resnltados está en la posi
bilidad que se tiene de movimientos verticales en la at
mósfera. Ya r¡ne el aire pnede snbir o bajar como resnl
tndo tie diferencias de temper•ltum que no dependen so
lamente ele la rliferencia inicial (ie la temperatura, sino 
también de la . "relación de ca Ha" en la atmósfera que 
lo rodea. Cnnntio el aire seco suhe, su temperatura baja 
debido a la expansión adiabática 10° e por carla kilóme
j ro de ascención. Del va lO!" observado de la "relación de 
caída'' dado más arriba, puede verse que si una masa 
entá 10° C. más calienta que In que le rodea, no podrá 
snbir más de dos kilómetros puesto qne no tendría flota
bilidad. El asunto de la subida y bnjada del aire, es sin
embargo muy complieado teniendo en cuenta la conden 
snción del vapor de agna que viene con él. El movimien
to vertical de la atmósfera, no se pnede determinar por 
simplc:s consideraciones de la "relación de caída" de tem
peratura en la atm6sfern. Debemos tener en considera
ción la presión y el vapot· contenido por el aire en mo
vimiento. Esto puede hacerse mejor considerando la en
tropía. 

Sir Napier Shaw, ha preparado diagramas mostran
do la entropía en toda la atmósfera normal. Estos dia
gramas mneBtran Slll)erfir.ies de entropía constantes, las 
cunles son cnsi horizontalel'l, inclinandose hacia arriba 
desde el ecundor hasta los polos especialmente en las ca
pas inferiores. Si estas superficies fueran visibles, po
dríamos ver nna serie de capas, tendidas las unas sobre 
las otras . emejnntes a los estratos de una especie geoló

gica de rocas estrntificndas. 
En todos lo& rnovimientos del aire en que no se a

gregue ni extraiga calor, por ejemplo por condensación 
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o radinci6n, el ni re. e pochá mover a lo largo de una Rn
p rficie isentr"piea. Dl3 l mi . mo modo, si la conden ación 
tiene lngar,la cantida<lrl ~calor añadido e.' gener:1ltnente 
tan pequeña, que el aire tan .·ólo poclr:í mover:-;e ltaei:t u
na superficie i. · n trópicn próxima y ef·wasamen te elevacla 
en la ntmó. fera. E~ta:-; Rll pedicie:; i. entrópiens a 'tÚan co
mo un ohstárulo material ."obre el aire, ten<liendo a evi
tar su movimiento en cnalcp1ier dir eción r¡ne no . ea la 
horizontal. El ef cto ~ cnRi el mi . moque,.¡ la ntmósfera 
e:;tuviera clefinitivamente e:-Jtratificnda en planos casi 
horizontaleR, de esa tnan ¡·a toclo. Jo¡;¡ nwvi111i nt.o. clel 
aire tendrían ltwnr a Jo larO'O ele] e. trato n el cual han 
. ido inicindaA. 

Esto e. lo q ne yo en ti ndo por Estratificación Tér
mira de la ntmó:-:fera, y e. una nueva id a en meteoro
logín por u regla obre la corrientes n ·cendentes y 
de. C'eute. COlllO con. ecuen in directn de la di. tribu ·ión 
normal d la temperntnra en la atm"sf~ra. Estas co · 
rriente: a:-¡c ndentes .Y ele. cen<l nte~ que se produ
cen .Y desempeñan gran papel n ~1 proceBo a tmo.-férico, 
son. inemuar o mnteria de mucha ob. ·ervacióu y d€-duc
ción. Aetnalm nte po<lenw \' r ·uándo e. tn. corrien
te· tien 11 lugar, ob. ervnndo ,¡ buen tle. arrollo de la. 
nubes cauntlu ·,y deducimo. ::;to, por la gnm cantidad 
de rocío c¡ue podemos me<lir; 1 rocío apr ciable puede 
ocurrir . oln111ente en el . npue. to d c¡n el aire se eleve 
en la atmó. fera y se enft-íe por ex pan. ión adiabática. Es· 
ta. corriente. n. cenclentes .. on po:>ibl . en l:t atmó.·fera 
e. tratificada, , olnm nte cnando el aire que toma parte 
en ellaH reeiba el snfici nt calor durnnte u nscenci6n 
para ~:mhir. u entropía uando meno. a aquella de la atr 
mó .. fera que la rodea en cndn ni ve l. . 

El nlor eH :-:uminitrado por la cond tl.'n ión d 1 va
por de agua, pero normalmente, el aire no contiene el 
·uficiente vapor de agua aun cuando e .. tá ·atnrado, para 
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~nmini::;trar el calor requerido, y por esto no puede tra~
pn:-~ar la e.··tratificaeión normal. E:-~to puede suceder sin
embat·go algnmts veces, cuando la estratificación es me
nos pronunciada r¡ ne en otnts circunstan cias. Mientras 
mayor sea la "relación de cnída'', la estratificación será 
menor, y por un numen to su fi cie nte de la "relación de 
caída'', In estratifieación puede reducirse en tal propor
ción, CJ u e h:t bría suficiente vapor de agua oara suminis
trar el calor requerido. Cuanrlo esto sncerte, la atmósfe
ra se h11ce inestable para el aire s11tn rado, y tienen lu
gar corrientes ascendentes generalmente con considera
ble violencia. 

Eí'itlts condiciones dan lugar a tot·rnenta¡:: de trnenos 
(Tronada.-), lo cual ocurre, como es bien sabido, sola
mente cuando !11 "relación de caída" crece de nna ma
nera anormal generalmente por el calentamiento de la 
superficie de las capas bíl jas, más rápido que las q ne se 
encnentran alto en la 11tm6sfera. 'rambién en las regio· 
nes ecuatoriales sobre el océano, donde el aire es muy 
caliente y húmedo, puede haber suficiente v11por de 
agua en el 11ire para haeerlo pasar por la estr.ttificación 
normal. E:->to es el origen de los ch ub11 scos y lluvi11s pe
sadas en la zona de calmas ecnílto riales. De esto se des
prende que la a cenci6n del aire a través de su medio 
ambiente, no es un fenómeno normal, sinó que Ctcurre 
oca ·ionalmente en circunstt.t tcias especiales. 

El descenso del aire, es tema completamente dife
rente, puesto que no hay ningún proceso pHa extraer 
el calor de la corriente descendente, y que equivalga al 
procedimiento de co ndensación que suministra calor a 
la corriente asceudeute. El aire no puede descender a 
través de la estratificación si n c¡ue se le haya extraído 
el calor nec::esario. Por otra parte, sabernos que el aire 
desciende, puesto que pnra una corriente de aire ~t ne 
sube, debe haber una cantidad equivalente que desCien-
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da por algún sitio. La solución de eRte problemn, es 
que, el aire prácticamente no de.'ciende nnncn a travt:s 
de sn medio ambiente, flÍno que baja por el asieuto ~m
dual de toua la collllnnn. E~t.o ~e explica generalmente 
a medins porque el aire el extremo inferior de la co
lumna se extiende entre el ·aire que la rortea, y de esa 
manera, baja el aire q11e. e encuentra arriba en una for
ma que describiremos con uetn lles más adelante. 

Si nhorn. con . irteramo~ la atmósfera tranquila en di
ferentes partes del mundo, en con tr~tremo. q ne cada lltHt 

tiene su estratificneión propia, la cmd e. tú. detenuinacla 
principalmente por la radiación local. En el Ecuador la 
e. tratificnci6n uo e.· tan cerrada como en lo ·· ¡:olos, y 
una estrata equiYalente está miL elevadn. en la atmósfe
ra n medida que nno se aleja del Ecuador. Si ~e traspor
ta en conjunto una grnn ma. a de aire , in gvnancia ni 
pét·dida de calor, no ocunirú. nin<FÚn cambio en la en
trrJpÍa, y por con:'liguiente mantenurá n e tratificaci6n 
original. Est.ú. chno, por con. iguiente, que si al mismo 
tiempo se colocan jnntn. ma. as de aire polar .Y tropical, 
.·n estrnta · no coincidira.n. El pro edimiento es el mis
mo q ne l'á tomiirn m o. flo mn , tra geol6gicas de dife
rentes, itios de una roca e. trntificadu, y la colocáramos 
una al lado de la otra. Po1lríamo reconocer la upcrfi
cie en que e unen In. do. caras por la discontinuidad 
de la. e~ trata.; en g olo~ía una de e.·tns superficie;- de 
di.·coutinuidad 1· cibe el nombre fle "falla". Considera
rernoR deRpnés la cousecu ncia de colocar junta. masa. 
de nire de diferente origen, y veTemo · que ella~ obran 
entre sí como fluídos , e parado. , pero a p sa.r del movi
miento re ultnnte mantienen , u estratificación; . inem
bargo, esta estratificnción resulta de pués modificada y 
di. torcida. 

Esta idea de la , trntificaci6n de la atmó. fern. r¡ue 
no ha dado a conocer que las .::orri ntes ascendente. y 
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descendentes son acontecimientos relativamente r:uos, 
trae con1<igo nuevos proolemM, tal como la energía solar 
convertirla en energía cinética de los vientos. Esto nos 
proporciona la segunda parte de este artículo. 

JJfecanismo de la m,áquina atmosférica térmica 

Brnnt ha calculatlo, teniendo en cuenta el viento y 
fricción atmosférica, que se t·eqnieren de 25 x 10 kilo
vatios de energía para mantener el movimiento de la 
atmósfe ra. Se cree generalmente que esta energín se de
riva de la radiación solar que cae sobre la tierrn; la at
mósfera misma actúa como una gigantesca máquina de 
ra lor para conve rtir la energía solar en energía cinética 
de los v;en tos. Cómo trabaja la máquina atmosférica de 
ca lor es lo que vamos ahora ;t discutir. 

Ha8ta hace muy poco tiempo, este problema pare
cía no presentar dificultades. Todo movimiento atmos
férico ha sido referido en uná forma o en otra a la asoen. 
ción del aire caliente a través del aire frío, y al descenso 
del frío a través del caliente. La llamada circulación ge
nera l de la atmósfera, ha sido considerada como la co~J
secuencia directa de la ascenci6n del aire caliente en el 
eenador y el descenso del aire frío en los polos, lo que 
establecía una circulación permanente del ecuador a los 
polos en la alta atmósfera1 y una corriente de retorno 
en la superficie o en los planos intermedios. Igualmente 
se consideró que los ciclones se formaban en regiones 
donde el aire era más C<lliente que· el que lo rodeaba, 
con el co nsiguiente movimiento nscendente del nire ca
liente a través de su envoltura fría.. Por otra parte, el 
anti-cielón, fué considerado como siendo una región de 
aire frío descendente. Estos ciclones y anti-ciclones, 
eran recriones de aire caliente ascendente, y aire frío des-o 

cenden te, respectiva m en te. 
Apabo de demostrar, que la estratificación térmica 
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de la atmósfer;,, excepto en la regiones de calmn. ecua
toriales, y ocni'liowtlmente en otras regione.·, impide ta
les corrientes aseen den tes y de. cenden tes. Ademá~, las 
observaciones han demostrado que en la altn atmósfera, 
no hay circulación directa de aire del ecuador n los po
los, y las medi<..las de temperatura en los ciclones y anti
ciclones, mue. trnn que los primero no on calientes ni 
los segundos fríoR. 

Sin embargo, la. antigua ideas, si e verdad que 
eran err6neas en detalle, fueron verdaderas en princi
pio, pnef'lto que la energía potencial inherente a masa~; 
de aire a diferentes temperaturas, debe ser el orígen de 
la energía cinética de los viento.; la diferencia de tem
peratura entre el ecuador y Jo polos, la cansa de la cir
culación general de la atmósfera; y la diferencia de tem. 
peraturns entre ma. ns vecinas de aire, la de la energía 
de los ciclones y auti-ciclon ~s. La única pregunta es: 
¿Cómo tiene lugar la trnn formación de energía poten
cial en cinética? 

La solución del problema fné dada por Margnles en 
una serie de artículos que principiaron en 1903, en los 
cuales él in ve. tiga ba la energía desarrollada en las tor
mentas. El trabajo de Margules He ba. a en una nueva 
idea de lo· métodos por los cuale la energía solar se 
con vierte en e11ergía cinética del movimiento a tmosféri
co. En lugar de nbir el aire caliente verticalmente, 
de una manera semejante a lo gn es calientes dentro de 
una chimenea, tomando el aire desde el fondo y lanzán
dolo ha ta el extremo superior, vemo dos masas de ai
re, la. una caliente y la otrn frín, tran portadas la nna nl 
lado de la otra. La masa íría baja lentamente pre. io
nando y haciéudose camino como un pi tón de aire frío 
entre el aire caliente, el cual parcialmente se levanta Y 
parcialmente es empujado hacia arri.ba para reemplazar al 
aire frío de. cendente. Durante todo el proce o, el centro 
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de gravedad de toda la masa movil, bnja gradunlrnente 
proporcionando así la energía para el movimiento que 
110sotros llamamos viento. 

La diferencia esencial entre la nueva y la antigua 
idea, eH que las dos masas de aire en la cual la diferen
cia de temperatura es la causa del movimiento, no se 
mezclan núnca. Comenzamos con dos masas de aire, 
una al Indo rle la otrn, teniendo e11tre ellas 1111a superfi
cie marcada de discontinnidad. En cada masa, existe 
u na estrnti ficación difereu te de superficies isen trópicas. 
En la masa de aire caliente, las capas isentr6picas eo
rrespondien tes son todns más bajas que en la masa de 
aire frío. A medida que la masa fría desciende, sns ca
pas isentrópicas bajan, mientras que ni subir el aire ca
liente snben con él sus capas isentrópicas; pero la super
ficie de discontinuidad entre ellas, a la cual comparé pre
vimnente a una "falla'' geológiea, viene a ser una su
perficie de deslizamiento, por In, cual no pasa nada de 
aire. El movimiento de resbalamiento no termina has
ta que las capas isentr6picas correspondientes de los dos 
lados se hayan re u nido por enci rna de la sn perfieie, la 
cual fJeja eH ton ces de ser u na su perlicie Je discon ti n ui
dad y se convierte en un plano horizontal. Las dos ma
sas est~ín entonces en equilibrio sin que haya ocurrido 
ninguna mezcla. 

Superficies de discontinuidad. 

El proceso que acabo de describir, tendría lugar rá
pidamente en la tierra snpuesta estacionaria, y en corto 
espacio de tiempo la superfieie de discontinuidad deRa
parecería de la manera deserita, o se convertiría en una 
superficie horizon ta 1, con todo el aire frío de bajo, y el 
aire caliente arribH. Pero en la atmósfera encontramoR 
superficies inclinadas de discontinuidad persistentes dn
rante días seguidos, y otras que son apm·entemente per-
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manen tes. Esto previene del eff'cto de rotución de la tie
rra, del que nos hemos descuidado mucho, pe1·o el cual 
introduce muchas fuerzas cuando el aire está en movi
miento. 

La. investigación matemática de las condiciones que 
gobiernan el movimiento del aire en superficies de dis
continuiClacl, ha demostrnuo que: con la tierra en movi
miento, la tendencia del aire frío a pasar l>ajo del ca
limite, puede ser completamente equilibrada por fuerzns 
debidas a la rotación de la tierra, si el aire de ambos la
Jos Lle la superficie tiene convenientes velocidades re
latí vas. 

Atribuimos la inve. tigación matemática de este 
problemn, principalmente a Helmholt.z-Mnrgules-A. 
Bjerknes y Exner. 

Do'3 masas de aire a 'diferentes temperaturas per
manecerán en equilibrio la una al lado de la otra, si se 
dá un conveniente movimiento paralelo a In snperficie 
de separnción del aire a cada uno de los lados. El ángulo 
q ne la su' 1erficie de d iscon ti nniJnd hace con In horizon
tal depende de tres factores, que son: Latitud, diferencia 
de te m pera tu ra, y m o vi miento relativo de las corrieu tes 
caliente,' y frías. Dado 1111 movimiento constante, estos 
tres factores se adaptan ellos mismos en una forma per
fectamente definida, con el nire frío tendido como una 
regln en el ángnlo agudo que forma el límite con la ho
rizontnl. 

A. Bjerknes, considera que hay tres gmndes su
perficies de discontinuidad de esta. clase en la atm6sfera, 
y qne la inclinación de la superficie en cada una de ellas 
está de acuerdo con las intermitencias del viento, y las 
densidades observadas en ambos lado .. Considerando ca
da una en , n lngar, tenemos, que la primern es la gran 
superficie de discontinuidnd entre la Tropósje1·a y la 
Stmtósfera. La segunda superficie de di. continuidad es-
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tá entre el viento n lisio y el contra alisio sobre él. La 
tercera superficie de discontinuidad de Bjerknes, que ha 
recibido el nombre de ''Pola1· Front", es muy importan
te en la modema teoría meteorológica. 

En la tierra, hay mny pequeño movimiento de aire 
en las regiones polares, y el cnsquete de aire sobre cada 
uno de los polos, va perdiendo calo1' por rnJiación, y 
por consiguiente, tendiendo a bajar y circular fnera de 
los polos. Como el aire del cnsquete polnr circula radial
mente hacia afuern, es desvíado al Oeste deLiJo n la ro
tación de la tierra. Por otro lado, en latitudes medias de 
30° aproximadamente del eÍI·culo polar, el aire se mue
ve en forma de una ~orriente casi ininterrumpible, y de 
00ste a Este; en comparación con el aire del casque te 
polar, este nire es muy caliente. Tenemos por consi
guiente un casquete frío con movimiento hacia el Oeste, 
encajado dentro de una masa caliente que se mueve ha
cia el Este, y entre lns cnnles debe haber una superficie 
de discontinuidad bien marcada. En estas condiciones, 
la superficie deberá inclinarse hacia arriba, en dirección 
al polo. A. Bjerkness, considera que hay tales superfi
cies de discontinuidad asociad<ls eon cada polo, y que 
son muy estables. Estos polar fronts juegan nn gmn 
papel como se verá más adelante en la teoría de Bjerk
ness sobre la formación de los ciclones. 

Pero estas no son las únicas superficies de disconti
nuidad que toman parte real en el proceso físico de la 
a trnósfern. Corno las tres superficies que a ca La m os de 
describir, las hay de mayor o menor naturaleza perma
nente; reconocemos actualmente una sucesi6n constante 
de superficies temporales de discontinuidad, que se for
man y pasan en nuestras latitudes, su presencia se nota 
de mt~chas manerns. En las cartas sinópticas se pueden 
trnzar líneas que dividen regiones en las cnales las con
diciones en la superficie de ternperatnrn, humednd Y ve-
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loci<hcles del viento son enteramente iliferentes. Estas 
líneas Ron simplemente In intersección de la superficie 
ele la tierra, con lns superficies de di~wontinuidnd entre 
dos mnsas de nire. 

Origen y estruct'ura de los ciclones 

La n n ti gua iclea ele los cieloneR fué sn Rci n tu m en te 
explicíHla por Sir Oliver Lodge en un artículo e:;;crito en 
el ''Time:-:l'' el último año (]924), de la manera .·iguien
te: 

''Un v6rtice cilíndrico con sn eje casi vertical, ro
dn ndo a lo largo en una proporción que depende conjrtn
ralmente en parte de la inclinación, y con lllHl precipita
ción axial de aire para llenar una depresión central, In 
cual depresión nún así se mantiene e intensificn con el 
giro; la energía Re deriva de la condensación del vapor''. 

Si este fuera e:l verdndero mecanismo de un ciclón, 
deberíamos esperar encontrar considern.ble . imetría al
rede(lor del eje. El aire se mueve en nna corriente con
tínua circulando alrededor del centro, pero aproximan
doRe siempre a él. En otraR palabras, las líneas ile co
rriente, Rerínn espirales contínuas. Habría también pe
queña diferencia de temperatura en las difC're11teR par
tes del ciclón, puesto qne es el mismo aire el que circu
la sucesivnmente por todas )as partes de él. En realidad 
las concliciones ROn enteramente diferente .. Cnando se 
trazan líneas de corrientes en las cartas sinópticas, con 
ayuda de lmJ flechas de viento, es imposible combinarlas 
de mnnera que circulen todas alrededor de la depresión; 
en con tramos por el contrario q ne son discon tín u as; las 
líneas de corriente en algunos sitios, encuentran a las 
líneas de corriente de otros sitios ca. i en ángulo recto. 
Tnmbién encontramos grandes di continuidndes en In 
te m pera tnra, cada grupo de líneas de corriente tienen 
. u temperatura propia. Además, vemos que las áreas 
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de lluvia, u o están reducidas a las regiones centrales, si
no que Ron fajas extensas que radian del centro como 
los radio:o; de una rt1eda, mostrando que el aire ascenden
te no tiene lugar principalmente en la región central. 

Por el resultado del preí'en te trn bajo, conocemos 
ahora la estructura de uu ciclón, la cual ha sido desco
nocida hasta har.e algunos años. Debemos en gran parte 
este conocimiento a los trabajos de A. Bjerknes y a sus 
asistentes del Bergen Geophisical Fnstitute. 

Estamos oblig-ados má.s y más a re.~onocer en una 
depresión ciclónica, el lugar de encuentro de aire polar 
}' tropical. Cada masa de aire, es estable a corrientes 
verticales dentro de ellns mismas, pero cuando las dos 
masns se juntan, es necesario el desplazamiento. Las su
perficies de discontinuidad tienden a colocarse ellas mis
mas en el ángulo necesario para estabilizarse dentro de 
las condiciones existentes de velocidad y temperatura. 
Esto comprende la elevación ele la masa ele aire caliente 
sobre el frío y un descenso general y dispersión del mis
mo. La energía para el proceso se deriva de la con ver
sión de energía potencial en cinética; igualmente el cen
tro de gravedad del aire como un todo, baja suavemente 
duran te el recorrido de las masas de aire. La energía 
proveniente de la condensación del vapor de agua, es u
na parte m u y in si U' ni fica n te de la energía desarrollada • o 
en una de'Jresión ciclónica. 

Debemos admitir que estamos muy lejos de nn en
tendimiento completo del mecanismo de una depresión 
ciclónica; por otra parte, conocemos en la actualidnd he
chos reales comunes a todas las depresionef'!, y tenemos 
ideas mucho más claras de las fuentes de energía y con
diciones necesarias para sn producción. Debemos imagi
narnos que en las regiones polares y tropicales, el aire 
está relativamente estancado, y pot· consiguiente tiene 
oportunidad para alcanzar el estado de equilibrio térmi-
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co apropiado a esas regione . . Como se ha dicho aiJ terior
mE.ntc, la atmósfera es tan sólo una película delgada, .Y 
nosotros nos imaginamos grnudcs áreas o trozos de eRta 
película separándo¡;e de sus propias localidades y mo· 
viéndose eu latitudes medias. Aparentemente, las pelí
culas sueltas se mueven como un todo, al menos conside
rables distancias dentro de la Strat6sjera. Cua.ndo dos 
pedazos de e ta película atmosférica, se colocan en yux
taposición, no están en eC'(uilibrio relativo la una con 
re. pecto a la. otra, y d{'be tener lugar el desplazamien
to. La superficie de contacto permanece más o menos 
intucta, pero el aire frío tiende a. hacer bajar al caliente, 
mi en tras que el caliente hace desplazar hacia arri bn la 
superficie de discontinnidad. El movimiento total tiene 
lugar en la Rnperficie de revolución de la. tierra, y las 
fuerzas puestas en juego por e ta revolución, dan por 
re. ultado el movimiento del aire en una forma, quepa
rece un gran v6rtic . La energía de los vientos deriva 
prir1ei~almente del de plazamiento del centro de grave
dad de la ma a rle aire con . ideradn como un todo, aún 
cuando el calor latente de condensación suministre al
guna energía por el aumento de calor al aire caliente, u 
medida que aseienrle según la inclinación de la uperfi
cie de di. continuidad. Creo que podemos admitir qne 
esta. es radicalmente una nueva idea en lo que se refiere 
al mecanismo de un ciclón. 

Todo cuanto he dicho, e refiere a las depre. iones 
ciclónicas de laR latitude. media . . En cuanto a que si el 
mecanismo de los cielones tropicales es el mismo, o exis
te algo más en la naturaleza del proceso descrito por 
Sir Oli ver Lodge, lo meteorologi. tas no están aún de 
acuerdo. Nec€ itamo. má oh ervaciones, especialmente 
de la condiciones del alto aire sobre los ciclones tropi
caleoo, antes de que esta cuc tióu pueda definirse. Por 
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ahora debemos dejar esto para nna discusión más am
plia. 

Estas nuevas ideas, han tenido un gnm efecto en 
las aplicaciones práctica~ de meteorología, especialmente 
en lo que se refiere a la p1·erlicct'ón del tiempo. El n n ti
gno medio de predicción del tiempo, era en su mayor 
p:u·te ernpírico, y basndo en el trabajo de Abercrombie, 
quien imaginó la distribución del tiempo alrededor de 
centros de altn y baja presión, y la predicción se basa
ba en la determinación sobre cartas de tiempo, del mo
ví miento de estas distribuciones de presión, cuando es
tns aparedan; hnciéndose la suposición de qne al pasar 
el sistema de presión sobre un lugar, debería experimen
tnrse el tiempo consiguiente. 

En la actualidad, los que predicen el tiempo, tie
nen mucho más conocimiento de lo qne puede llamarse 
la anatomía de las depresiones. La distribución de pre
sión, es ;wr consiguiente hnsta ahora el factor principnl, 
pero los rneteorólogos buscan en las cartas las indicacio
nes de las superficies de discontinuidad, y examinan las 
carncterísticns de las masas de nire pnrn ver si son de o
rígen polar o ecuatorial. De esta manera, están capaci
tados para determinar la estructura de un ciclón, y al 
mismo tiempo, si está en desarrollo, o en sn terminación. 
Habiendo determinado donde se encuentran las superfi
cies de discontinuidad, se está en condiciones de decir, 
donde debe esperarse lluvias, corno tnrnbién los cambios 
de tiempo que acompañan el pnso de cnda su'?erficie de 
discontinuidad, en su movimiento sobre la superficie de 
la tierra. Esto se ayuda con observaciones hechas en la 
parte superior de la atmósfera por medio globos sondas 
y aeroplnnos provistos de instrumentos meteorológicos. 

Todo esto ha contribuido a dar mayor confianza en 
las predicciones del tiempo, confianza que está frecuente
mente justificada por predicciones notablemente exactas. 
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De graciadamente,el proce o que tiene lugar en la atm6:
fern, es en extremo complicado, y aun , e e tá le jo de obte
ner prediccione perfecta . El progre ·o renliznuo, e. ·iu 
embargo muy halngador,yloqne es má. importante,quE> 
lo :camino egún lo. cunle. debencontinnar e la inve:
tigacione~ , e. tún clnramente d finido.. on nece..,aria: 
mucha ob ervaciones de las capa uperiore. del aire; de
ben hacer e mucha inve. tigacione. te6rica iguiendo 
uu e tudio con. cien te, y por último, hav uficiente cam
po para gran número de experimento de laboratorio. 



TIPOS DE CRUCEROS 

(MENCIÓN HoNROSA 1927) 

PoR EL TENIENTE (RETIRADO) FRANKLIN G. P1mciVAL, 

U. S. N., TRADUCIDO DEL PROCEEDINGS DE MARZO 1927 
POR EL CAPITAN DE CoRBETA P. C. ÜNTANEDA, A. P. 

Primero, asegurar la victoria, 
después aproJvecharla al máxi
mo.-Nelson. 

LAS principales marinas del mundo están empeñadas 
en la construcción de un tipo de crucero de diez mil 
toneladas de una velocidad de treinticinco nudos 

aproximadamente, con armamento de cañones de ocho 
pulgadas y prácticamente desprovisto de protección. Se
mejante barco podría ser irremisiblemente destruído con 
un sólo tiro disparado desde un barco de sn propia cla
se. Un buque grande y de tan impresionante vulnera
bilidad es a todas luces una proposición muy poco sen
, ata. ¿No habrá algún otro medio de resolver la cues
tión, o siquiera de reducir el número que se debe cons
t rnír de tan objecionable clase de cruceros? 

El señor Bywater, en un artículo que escribe en el 
"Scientific American" de Noviembre de 1926; y en el 
cual condena el tipo de crucero del tratado llamándolo 
"el buque suicida de lata", nos ofrece otra alternativa 
al abogar porque se restrinja el desplazamiento de los 
jutu1·os bnq nes no ca pi tales a siete mil toneladas y su 
armamento a cañones de seis pulgadas. 

Esto sería desventujoso para los Estados Unidos 
por razón de que nosotros no poseemos bases distantes 
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(1) como la Gran Bretnña, que fa ·ilitan la . operncione. 
de us pequeño. crucero . Por otra parte, nn e~tra lí
nea de comuni cación no . on tan corta omo la . r¡ ue el 
Japón debe proteger. Ademá. d e. to, e. tamo.· retm.·a· 
do::; en la con13trucción de lo.· cru •ero. d di z mil tone
ladas; ue manera, que . i la. · re. tri ·cion E" e. tu vi rnn ba-
adas en el ",'tatus r¡no" no. cncontrarÍ<Imo. en una ca

rencia trágica de tan in di . pen H:t blc. buq 11 es; pue. lo. 
vario. crucero. de :siete mil ton lada. qne bcmo. con -
truído pronto e tarían inevitnblem ute -'ll gran de \·eu
taja. 

Por lo tanto, debemo. r chazar 1 propue. to por el 
. -' ñor Bywater é investiO'ar la. ·itna ión por no otro. 
llli mo .. 

E. te artículo e una tentativa individual en la que 
revi aremo~:~ la . varia funcione del crucero, pro urando 
eñala r e 1 tipo cie bn r¡ u e q.ue parezca m á. apropiado pa

ra el de. empeño d la mÚ.' importante. de tale funcio
nes y llegar a una :solución práctica del problema. El 
problema del ue.~troy r e t:.í tan liU'ado con >1 del cruce
ro C)ne hac nece. ario tratar nl~runn . de su flve tnm
bién, pero lo lwremo. bre emrmte , in entrar en el de
tnlle. 

PRon:c ro AL O:\IER 10 

E ·ta función In con idernr mo como la má. impor
tante y la única eucial para 1 crnrero. Ln razón es, 
que . iemprehabrácierta. línea de comunicaci'n que 
deben mn n tener. e li br s si la flota nece:ú ta operar desde 
una base di tante y tnmbién para que In vida econ6mi
ca de la naci6n siga , u cnr. o. Fácilmente • e comprende 

(1) ¡ • del T.-El tAxlo inglé!i (.liC "oullying base ",o ea " ba 'e ex_ 
teriore~" ,m á propiamente; p ro como l onceplo que enci rrn el p:írrnfo 
:e refiere a bases di eruinadas n diferente~ parte del mundo, se ha pre
ferido traducir por " bases di11tant s". 
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que el Comandante en jefe no pod ría emprender ningu
na operación ofensiva si se encontrase incierto respecto 
a qne sn línea de aprovi¡;ionamiento puede Rer cortada 
o no. Aún máR, como nnción, cada año dependemos más 
del comereio marítimo para obtener los mate1·iales bru
toe q ne necesita m os en n nestrns ind nstrias. 

No estamos inclinados R creer que la próxima gue
rra sea llevada a cabo bajo las mismas condiciones que 
prevalecieron en la última. La única situación clara en 
la parte marítima (1) de la g uerra mundial, fué que In
glaterra pudo mantener en efecto un bloqueo inmedia
to . obre los puertos alemane~ con todas las seguridades 
de un bloqueo distante. Además de esto, la superioridad 
que los aliados poseían eu materia de cruceros era tan 
abrumadora que los pocos raiders de alta mar alemanes 
que hubieron en Rgosto de 1914 y& habían sido barri
do . Nuestras condiciones son diferentes: 

Eu primer lugar, geográfica mente nosotros no es_ 
tamo, colocado. de manera que podamos negarle a cual
quiera otra potencia naval el libre acceso al mar. En 
. eguuJo lugar, es muy improbable que nosotros ulguna 
vez podamos poseer la gran superioridad en cmceros, 
con referencia a otra potencia na val, de que disfrutaron 
lo aliados en la última guena. 

Debemo. recordar también que los recientes progre
o avndan D"randemente a la eficieucia del raider de sn-

- o 
perficie: la producción ne aeroplauos apropilldos para 
. er llevados por pequeños cruceros tiene por consecuencia 
el aumentar el alcance de visión del corsario e incrernen-

(1) N. del T.-En el texto orig-inal no dice "en la pa1·te rnai'Ítima de la 
guerra mundial", sino simplemente "en la guerra mundial", Como se vé 
el articulista ha comprendido en su aseveración todos los aspectos de la 
guerra; pero para los efectos a que se contrae el a~tículo, q.ue ~on, de ca
racrer netamente naval el traductor ha creído no wtroduCJr umgun cam-

' lJ H bio esencial en el espíritu del artículo al agregar las dos pala ras parte 
marítima". 
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tala proba bilidnd r]e que éf'te localice . liS presns. Además, 
mientra. que las velocidnde. de lo buc¡ne mercantes 
prácticamente h:m permanecido e. taciouaria. , las de los 
cruceros ha 11 a u m en tndo; e. ·to igni fiea q nc el moderno 
deRtrnctor del comercio marítimo e. tá capacitado para 
alcanzar rápidamente cualquier co t1 que avi . te. ]'i
nalrnente, el advenimiento de la mác¡nina Diessel hace 
posible el dar a esto barcos un radio de acción t:1.l como 
antes de ahora no hubiera nadie podido figurar. e. 

El hecho de que otra. potencia e. tén con . truyen
do grande~. ubmnrino capace de hacer la guerra con
tra el comercio de acuerdo con el tratado, es a viso sufi
ciente para que también tengamo en cuenta e ta. pode
ro a arma en la próxima guerra. 

He aquí, puet", lo. hecho. tal como lo. vemo : 
A) No podemo negar a lo. cor ario de ningu

na nación el libre acce. o al mar. 
B) N ne. tra marina sufre de nna. e casez crónica 

Je crucero . 
C) La eficiencia del raiuer de up rficie ha nu

men ta.do. 
D) El submarino probal)lemente jugará un pa

pel prominente en la de. trncción del comercio marítimo, 
a pesar de lns restriccione. del tratado. 

A la luz ue la experiencia obtenida en la guerra 
mnnrlial ¿no aparece omo lóO'ico que debemo volver 
al . istema. del con voy como nue. tra única e 1 eranza? In
rlndnblemellte que , ería impo. ible , umini. trar e coltas 
en toda. la. rutas comerciale., pero í podríamos poner
las en la línea de aprovi. ionami nto de la flota y en a
quélla ._ 1 nta. que irvan para aba. tecerno de h mate
ria le. bruto. má: vitale . Nne. tro. mejore y más rápi
flo. buques mercante , erínn empleado en e ta. líneas, 
a fin ue obtener el máximo . ervicio de nne. tras escolta'. 
Luego podt'Íamos emplear barco. neutrales y de trn. bor-
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do a través de los países neutrales cercanos para llevar 
a cabo el resto de nuestro comercio. Para los cargnmeii
tos de menor valor llevados sobre rutas de comercio ale
jadas del teatro de la guerra podríamos n1anda.r nuestros 
buc¡nes más viejos y más lentos sin escolta de ninguna 
clase, pero haciéndoles seguir rumbos indirectos e irre
gulares. Seguramente que perderíamos algn nos de estos 
barcos, pero nunca en número suficiente corno para con
vertir los raids comerciales del enemigo en una aventu
ra muy provechosa o corno para cambiar el curso de la 
guerra. 

Si asentimos en el sistema de convoy ¿cuáles deben 
1'1er los requisitos exigibles para el crucero de escolta? 

El raider enemigo puede muy bien ser llTl crucero 
de diez mil toneladas armado con cañones de ocho pul
gadas. Para ser invulnerable contra un barco de esta 
naturaleza, nuestro crucero de escolta debe ser de igual 
desplazamiento, debe estar provisto de suficiente blin
daje para evitar que la granada de ocho pulgadas pene
tre en sus partes vitales y debe llevar ocho cañones de 
ocho pulgadas. También debe llevar dos aeroplanos y 
una adecuada batería antiaérea, por ejemplo doce caño
nes de tres pulgadas A. A. y doce cañones automáticos 
de 37 milímetros A. A. Además de esto, debe ir provis
to de seis torpedos para casos de emergencia. Tal arma
mento y tal grado de protección parecerían imposibles 
si no recordáramos que el crucero que va ligado a 
1111 convoy mercante no necesita ser rapido: veinti
cinco nudos le darían un margen amplio y suficien
te para es<;oltar cualquier clase de buque mercante 
de los que ahora poseemos. Mayores velocidades p:tra el 
futuro buque comercial son improbables, por la stmple 
razón de que no rinden en dólares y centavos. Se pne
den obtener veinticinco nudos con un tercio de la poten
cia necesaria para treinticinco. No solamente podría-
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mos disponer para la protección el peso 1ne economiza
ríamos en mar¡ninaria sino que el menor tamaño de la 
planta propulsora requeriría meno espacio, encontrán
donos consiguientemente con menor área vital por pro
teger. Ademá.s un menor nndar exigiría un casco más 
corto, más ancho y con menor altura de borda, lo que re
duciría el blnneo que el buque pre. enta tanto pnra el 
ataque de torpedo como para el de cnñón.Di frutaría tam
bién 'Je un menor cÍI'eulo táctico y por lo tanto sería 
más fácil de maniobrnr para evitar torpedos. Su mnyor 
manga le permitiría llevar mejor protección en su obra 
viva y sería nna plataforma más estable para la artille
ría. Todo el mundo tendrá rtne admitir que este tipo de 
crucero de escolta no tendría la menor dificultad para 
dnr cuenta del raider más veloz; en . urna, probablemen
te podría fficilmente habérselas con dos o tres de estol'. 

Queda un peligro todavía por salvar; las potencin 
han acordado el no emplear los submarinos sin aviso Y 
visita. Sin embargo, los Enbmarinos pueden dispnrar 
contra el crucero de escolta sin ningún aviso previo, Y 
una vez hundido é. te, el sn bmarino quedn en libertad 
para proceder contra el convoy. Debemos pues resgunr
darnos contra esta posibilidad, proveyendo una cortina 
antisubm~rina de dos o tres destmyers, los cuales no re
querirían una gran velocidad; veintiocho nudos serían 
suficientes para el propósito. Se podría quitar dos cal
deras de algunos de nuestro destroyers de mil d<_?soien
tas cincuentn tonelada., cuyo e. pacio se emplearía como 
cnpacidad adicional de combustible, el par de popa de _ 
tubos triples lanza-torpedos serían quitados y el espacio 
que queda aprovechado para cargas de profundidad Y 
cañones Y. Di. pondríamos así de una cla e de barcos 
especializados para largas navegaciones, npropiados parn 
convoys transoceánicos, disponiendo de amplia veloci
dád para la guerra antisubmarina y con una formidable 
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dotación de cargas de profundidad y cañones Y. Con 
esto tendríamos para hacernos cargo de la amenaza sub
marina en cuanto la le.;ra del tratado In pP-rmite. 

La a<lopción de este método de protección para el 
comercio tiene además otra ventaja. Si cstn viéramo~; 
enfrentados a un adversario que se viera perdido y que 
decidiera adoptar una campaña submarina sin restric
ción, como último recm'.'iO, noRotros no tendríamos que 
cambiar nuestra organización ni mteRtros métodos de 
protección al comercio; la única diferencia sería que noR 
veríamos obligados a suministrar un mayor número de 
destroyers nntisubmarinos, no solamente como cortina 
pam los cruceros, sino como cortina parn el convoy en- ' 
tero. El solo hecho de encontJ·arnos pt·eparados para 
afrontar pronta y efectivamente este reprensible paso, 
sería suficiente para tender a mantener al enemigo en 
fiel y extricta adherencia a los términos del tratado. 

A.ntes de terrninür con el capitulo de la protección 
al comercio debemos considerar el cnso de mandar cru
ceros de diez mil toneladas de alta velocidad a pet·seguir 
a los raiders er.emigos. Probablemente esto set·ía praC
ticable muy pocas veces. De hacerlo, se obtendría mejo
res resultados al mandarlos en grupos de tres o cuatro, 
que al mandar uno solo a llenar su cometido en un Jap
, o de tiempo porporcionalmente mayor. Finalmente, 
habrían oportnuidades en las cuales la flota entera sería 
llamada a interceptar Jos raids en ejecución sobre la lí
nea de aprovisionnmiento. 

Lo anterior no es una solución perfecta del proble-
•ma de protección al comercio, pero sí provee los medios · 
para asegurar el aprovisionamiento de la flota y elma~
tenimiento de la vida económica de la naci6n con un nu

mero mínimo de cruceros. 
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EXPLORACIÓN. 

Los exploradores aéreos son probablemente los que 
pueden obtener cualquier información deseada en forma 
más económica, operando por supue8to en las condieio
nes de tiempo que se lo permitan. Al hacerlo así, au
tomáticamente protegen a lus unidades aisladas en la lí
nea de exploración contra el peligro de ser interceptadas 
y destrnídas por fuerzas superiore. . Sin emuurgo, en 
tiempo no favorable para el vuelo, o hablando en gene
ral, cuando hay poca vil'!ibilidad en la atmósfera, es for
zoso depender de los exploradores de . uperficie; en este 
caso sólo una área muy pequeña puede ser 0nbierta por 
un solo barco. El número por conseP-uencia viene a . er 
de creciente import~mcia. ¿No harh11nos bien en tomar 
en cuenta la proposición planteada por el Teniente 
Webster en su artículo ''The Cruiser" publicado en el 
"Proceedings'' de Abril de 1926? ~JI señala allí la posi
bilidad de emplear cierto número de pequeños cruceros 
respaldados por los scouts del tipo Standard de a.lta ve
locidad y diez mil toneladas. Debido al corto intervalo 
de exploración, estos pequeños cruceros se encontrarÍ<Ín 
dentro de una distancia tal qne porlrían , er pre. tnmente 
apoyado por los de mayor porte en caso de contacto 
con fuerzas superiores. 

Veamos los requisitos necesarios para tlll pequeño 
scont. La primera consideración debe ser la velocidad. 
Si lo dotamos de una velocidnd tal que pueda aventajar 
a la de lo grandes cruceros de treinticincü nudos, segu
ramente vamo. h disminuír en forma muy seria su ra- . 
dio de acción y el tonelaje di punible para armamento; 
pero debemos recordar que es muy improbable que pue
dn encontntrse frente a fuerzas snperiore. excepto en 
casos en que la vi ibilidad sea muy bn.ja. Esto nos pro
porciona un nuevo aspecto con referencia a la alta velo-
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ciclad; pneR su aptitud para buscar apoyo dependerá más 
en la prontitud con que pneda alcanzar RU máximo an
dar que en lo que este máximo sea. En otras palabras, su 
sue:te quedará firmada dentro de los quince minutos, y 
posJ blemen te el entro del mi u u to, descie el momento en que 
sea avistado: o desaparece tras de la niebla o desapnrece 
bajo !as olas, Este rc:>nltado dependerá exclusivamente 
de l deApejo mental y cnparidad profesional de sus oficia
les y tripulación y del diseño de su planta propulsora. 
La relativa importancia entre la velocidad y la medida 
lle su aceleración ha sido hábilmente discutida poJ· el 
constnwtor naval Gnnning en el "Proceedings" de Ma
yo de 1926. 

Si concedemos a este pequeño crucero un armamen
to de cañones de seis pulgadas podrín, bajo ciertns cir
cunstancias, atrevidamente atacnr n su grande antago
nista emplenndo sus cañones y torpeuos y a la vez sem
bnndo un bnnnje de cnjas productoras de humo, trns del 
cunl podría retirnrse en caso de que sus granadas uo hu
bierau tocado al enemigo en parte vital. Respecto a la 
tácticn que debe ser empleadn en cásos de poca visibili
dac! por buques de este tipo, mucho podría escribin:e. 

Si se viera obligado a retroceder en busca de apoyo, 
su seguridad dependerá en la facilidad con que su m a· 
q uinaria de propulsi6n pueda ser acelerada con relación 
a la del buque antagonista de mayor porte. 

Posiblemente nunca tendrá oportunidad de demos
trar su extrema velocidad durante la acci6n; sin embar
go ella debe ser tal que no cohiba Jos movimientos de 
los propios sconts de diez mil toneladas. Debemos esco
ger para este tipo una velocidad tal que se eneuentre 
cerca de esta máxima y que facilite otras muy impor
tan tes cua lidacies de com bn te; fijémosla tentativa m en te 

en treintidos nudos. 
Tratando de su armamento de torpedos, debemos 
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record;\r que este barco viene a . eren renlicin.d un de.
troyer O'J'<\JHie. Lo.;; dc~troy r. de la. flotas de explora
ción de otras un ion e. han venido Cl eciendo má. cada 
vez n fin de obte11er ei<'rtnH condicione. marinera que 
le permita operar en conjunto con lo cruceros de bata
lla en todos lo: tiempo.· y que le permita di.Jrutar clel 
nece ario radio de n0ción pam el cumplimieuto de ns 
m1. Iones. ¿No poclríamo hacer un e ·fuerzo para com
binnr nne. tro. crucero .. Y nu . tro grande. de troyers 
dentro de un solo tipo? La Mnrina France'a ya lo ha 
hecho en UH "Jaguar.". Adoptando la velocidad con
servativa de tr intido. nudo dejar mo. mucho má. to
nelaje diHponible para armamento, mnnición y combus
tible, que lo qne e. u nnl en barcos de e tn. ·la e. En 
. umn, ría perfectamente practicaule dotarlo por lo 
meno. con trt n to. torped , en proporción a su porte, 
'OlllO lo <1 ue ahora 11 van nne tro de. tro_yer de mil 
tloscientas cincuenta toncbdn.. E. o i(J'nifica un míni
mum de treinta, incluyendo lo de repue to. 

'l'mtándose de un tipo entenuuente nuevo para 
nue. trn Marinn ¿no podríamo. con id rnr un nrmn ma
yor para !: por cj mplo un torp do de y inticnatro pul
O'Udn. con cab zn d combate de mil libra:? E·to. tor
pedo podrían er ·nplementado. por otro má. corto.· y 
d menot· alcance, ' nform t::í . uy; rido por el ~eñor 
Prenderga ten u artículo ''A Destroyer Leader" en el 
' Pro eeding ' de >ti m br último. 

En con<licione. normal . e. tos buque deberían lle
vnr un aeroplano; y . i ad •má. lo proveemo 'On nna ba
t ría de cuatro cnñon de ei pulgadas montado en to
rre doble entrale y doce cañon nntomático de 
treinti iet milírn •tro. A. A. oht ndt·íamo nna peque
ña unidad ha. tante forlllidabl . 

Los cañones el tr in ti. i te milímetro .. ervirían pa
ra tre u. o.: .·iendo u principa.l propó ito contra los ae-
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roplanos, serían también muy eficaces contra los "botes
motores-torpederos" (1) y para barrer el personal de las 
cubierta_¡;; y puentes de los destroyers enemigos durante 
las ncciones noctnrn:1s a corta distancia y aún en una 
melée di urna de destroyerH. 

Su equipo de cargas de profundidad podría consis
tir en cnatro cargas sobre chutes hicháulieos a popa, un 
cañ6n Y cargado y un juE>go completo de carga de re
puesto en sus pañoles. Si lo proveyéramos con un nú
mero suficiente de eargas de profundidad y cañones Y, 
como para realmente sembrnr nn bnrraje efectivo anti
rmbmnrino, reduciríamos seriamente su armamento de 
torpedos y aumentaríamos los peligros en que se encon
eontraría ante el fuego de cañ6n enemigo. Para sembrar 
el bnt'l'aje antisubmarino debemos necesariamente con
tiar en el destroyer antisubmarino, que ya ha sido des
crito previamente. 

Juzgando por los diseños más corriet~tes, los requi
~itos expne. tos pueden ser comprendidos en un buqne 
de más o menos tres mil toneladas. Ciertas considera
ciones econ6micas demandan qne su porte sea manteni
do en el límite prnciicable más bajo. Tmtando de la 
parte de finanzas, no podemos dejar de señalar que la 
resol vemos en forma muy favorable al hacer qne este 
tipo de barco sen u na com Linncióu de dos: el pequeño 
crucero y el destroyer de la flota 3e exploración. Mnta
mos dos pájaros de una sola pedrada. 

Algo que debe recibir muy cuidadosa atención en 
este tipo es la parte de alojamientos. Sn habilidad pa
rn derrotar o escapar de fuerzas superiores dependerá 

Cl) N. del T.-"Coastal-motor boat": son pequeños torpederos a motor, 
cuya aplicación ~s múltiple tanco en la paz como en guerra. Puede lla
márseles Jo mismo "caza-submarinos'' que "botes-motores-costaneros" o 
"torpederos a motor". Se ha preferido traducir como ''botes-motores
torpederos" en razón de que las tres palabras juntas los caracterizan me· 
jor. en cuanto a su diseño. 
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grandemente de sn aptitud para ser el primero en avis
tar al enemigo}' en In nctividad de sn control de fuego 
y dotacione~ de artillería. ~~~to implica viveza mental y 
rápido .Y seguro discernimiento por parte de todo el per
sonal. No puede haber personal alerta y despejado 
t~ieutrn . · vivan en alojamientos húmedos, estrechos y 
mal olienLes: toclos. abemos que ''::;on los hombres los que 
pelean, .Y 110 lo~ buc¡nes" (Men fight, not ships). Des
graciadameutc tan excelente máxima no está invaria
blemente reflejada en el diseño de nnestros bnq u es de 
combate. El nlojarniento confortable y bien ventilado 
debe Rer conl'5iderado como un requisito militar de pri
mera fuerza. En esto también ganaremos al aceptar la 
moderarla velocidad de treinta nudos, pues no s6lo el 
meuor espacio qne ocupe la maquinaria dejará mayor 
capacidad para ~ombnstible y espacio adicional para alo
jmnientoR, ~;ino que nece. itaremos menor número de 
gen te pura el personal u e máq ni na.' y consecuen temen
te mnyor holgura paru todos. Estos buques deberán ser 
eqnipadOR para uuqnes insignias. 

Con lo anterior hemos trazado los lineamientos ge
nerales de nu cnH·ero de aproximadamente tres mil to
nelndns de desplazamiento, treintidos nudos de andar, 
ninguna protección, cnatro cañone. de seis pulgadas, 
doce cnñones automático. de treinti iete milímetros 
A. A., ba. tante llllll1Íci6n, trienta o mas torpedos y un 
aeroplano. Para lo. prop6. ito. de denominaci6n llama
remos a esta e la e de bnq u e: ''De~;troyer-Explomdor''. 
(Destroyer Scont) 

Consideremos ahora lo. requisitos para un cruct-ro 
explorador de diez mil toneladas. En primer lugar debe 
po eer unn batería de cañone de ocho pulgadns y sufi
ciente velocidnd para poder evitnr a los cruceros de ba
talla. Debido n otroH requiRito., no menos urgentes, de
bemos mantener el límite de velociuad lo más bajo que 
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sea posible: sea treintidos nudos. Al fijar esta cifrn sig
nificamos un máximo efectivo y no meramente una ve. 
locidnd nominal de treintidos con un máximo probable 
de treinticuatro. El factor de seguriclad introducido por 
la exploración aérea nos permite reducir su nw•·gen de 
velocidad más de lo que sin esta ci rcunsLancia se podría. 

Llegando al problema de la protección, debemos re
cordar que eu la noche o en tiempo c·nbierto este bar
co puede entrar en contacto con un c•·ncero enemigo a 
muy corto alcance. Si el crucero enemigo fuera del tipo 
"Destroyer Explorador" que acabamos de ueseribir, to
dns las probabilidades son de que el buque de menor 
porte sea el primero en avistar al más grande, de qu ~ 
aq nel en bra sus cnñones con mayor rapidez y sea el que 
dispare la primern salva. ¡Sería verdademmente trágico 
que un hermoso buque de diez mil toneladas fuera hun
dido po1· un barco de una tercera ·o cnnrta parte de sn 
porte! En tnl caso las ventajas de construír el bnque ele 
diez mil toneladas serían enormemente disminuídas. 
No solamente existen ahora muchos cruceros relativa
mente nuevos con armamento de seis pnlgadaR, sino 
que este calibre ~romete ser el alma del destroyer
ex¡:lorador .Y del cabeza de flotilla (1). Debemos, pues, 
aceptar como requi~ito consiguiente que nuestros gran
des scouts deban llevar suficiente blindaje pnra proteger 
contra las granadas de seis pulgadas sus paño les, com
partimientos de máquina, torres y barbetas. Esto debe 
set· hecho aún cunndo fuera necesario reducir el número 
de cañones de ocho pulgadas que deben llevar. 

No sería gran sacrificio si redujéramos el número 

(1} N. del T.-La denominación "destroyer Jeader", es muy conocida 
para que nadie vacile en reconocer la clase de barco de que se trata. 
También ya se ha dado traducción en castellano a la frase ingle_sa, siendo 
la más u u al "conductor de flotilla". Entre ésta y las otras vanas que se 
puede dar, simpatizamos más con la de "cabeza de flotilla". 
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de cañones rle su bntería prineipal n sei ; pues el duelo 
en que se empeñen dos cruceros del tipo f tablecido por 
el tratndo sería decidido más por lo factore · bondad del 
tiro y suerte, que por el factor volúmen de fuego. }Jsto 
último sería sin duda de gran importancia si los bnqueR 
de los que nos ocupamos fnernn capaces de oportar un 
tenaz mnrtilleo. Podemo. decir "no se nece:-:ita un mn
cho 1nra clavnr una tachuela". 

El entrar en contacto a rorta rlistnncia es siempre 
po ible cuando la vi. ibilidarl es pequeña; e. to demues
tra claramente la deuilidnd de cualquier sistema de pro
tección en el cual no e con.·idere una cintura acorazada. 
El e quema de con.-truír e tos barcos sólo con cn bierta 
protegida pre. entaría el inconveniente de dejar sus par
tes vitales expuestn aún a los cañones de los destro
yers. Sería extremadamente peligro~o emplear un cru
cero de tal natnnleza e'n la línea de exploración o para 
apoyo o rechazo del ataque de de troyer o para traba
jos noctnrnos de cualquiera cla e. Para qué serviría, 
pues, e. te crucero? 

Puesto que nuestros grande . con ts . on m ny vn l
neraules para el ataque nbmarino, e muy importante 
que vayan provi . to de una podero. a batería de cnño
ne de tres pulgada y de treintisieLe milímetro. A. A., 
montados de tal manera que puedán . er eficazmente em
pleados contra aeroplano , de troyer y botes-motores
torpeueros. Deberán igualmente llevar una abundante 
provi. ión de municiones, pne. toque erán lo primeros 
en entrar en contncto con el enemigo y lo último en 
perderlo. También d berán llevar do aeroplanos. 

Como defensa para ca o de emergencia contra los 
má poderosos buque , deberá e tar provi to de la única 
arma posible de in talar parn ello en un buque de diez 
mil tonelada , o . ea el torpedo. Pne to que los req uisi
to necc arios para este tipo entran en onflicto tan a 
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menudo, nos veremos, en este caso, obligados a redncit· 
el número de sus torpedos a nn mínimo: apenns lo in
dispensable para permitirle una ai·ma que pueda em~ 
plear en casos extremos. Supongamos que lo p•·oveernos. 
c_on seis torpedos montados en tubos triples y sobre des~ 
hzadores que permitan trasladarlos a cualquier banda, 
lo dotnríamos así con una formidable andanada de tor
pedos obtenida a costn de aproximadamente un décimo 

del uno por ciento de su desplazamiento. 
Desde luego, está claro que si entra en contacto a 

corto alcance con un ban~o Je su propio tipo, su suerte 
será decidida principalmente por la presteza con que 
dispare su primera sa 1 va; esto depende a su vez de la vi
veza mental de su personal. Debemos, pues, lo mismo 
que en el destroyer e.xplorador, dedic<H particnlarísirna 
atención al probleux'Í. del alojamiento, el que debe ser 

confortu ble y bio1 ventilado. 
Su seguridad al entrar en contacto con fuerzas su· 

periores dependerá, del mismo modo qne para los cruce
ros pequeños, en In facilidad con que pueda acelerar su 
Úndar, más que en la cantidad de nudos que pueda ni-: 
canzar como máximo. Esta parti~ularidad debe también 
servirle para los casos de impedir que fuerzas inferiore~ 
e le puedan escapar; es pues esencinl el dedicar muchí

sima atención a este res?ecto en el diseño de su maqui

naria principal. 
Disponemos ahora de un barco de diez mil tonela-

das-desplazamiento standard -:-de treintidos nudos de 
andar, blindaje suficiente pnra resistir granadas de seis. 
pulgadas, doce cañones de tres pulgadas y de treintisie
te milímetros A. A., con abundante munición, dos aero
planos y tantos cnñont3s de ocho pulgadas como sea po
sible in~talar cumplidos los ::~nteriores requisitos. Ll~
memos a este tipo el "Crucero-Explorador'' (Scont Crm-

ser>. 
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DESTRUCClON DEL CoMERCIO 

Del estudio que hcmo hecho sobre la protccci6n 
al Comercio, se deduce claramente que cualquier naci6n 
con la cual estuviéramos en guerra, y qne poseyera pro
longada y vitales líneas de comuuicaci6n, probable
mente adoptaría el sistema de convoy. Puesto que nue.
tros de. tructores del comercio deben pos er unn ncepta
ble alta velocidad, es evidente que aunq ne construyéra
mos raidcrs de diez mil toneladas, esto:-3 no podrían con 
probabilidades de éxito entrar en acción contra los más 
lento. pero fuertemente acorazndo. de la e coltn del 
convoy. La guerrn contra el comercio e: una de las m
mas de ln guerra na val en la e u al la defen ..,a es m ucbo 
más fuerte qne el ntaqne; e to hace v r plenamente por 
qné deberíamo primero gn.rnntiznr la seguridad de 
nuestras propias y vitale línea de aprovisionamiento 
antes que intentar el cortar las del uemigo. 

No quedan más que do po ibilidades: la de ejecu
tar raids sobre las arterias protegidas de comm1icaci6n 
de nuestro adver ario o la de tomar ocnsionalmente lo. 
buques no eseoltados de él. E to último puede ser eje
entado en forma má eficaz por medio de más pequeño. 
pero má. nnmero:o raiders. 

¿No podría el de troyer explorador que acabamos 
de describir responder a este prop6 ito? Po ee treinti
do nudos de velocidad. No iendo e::::ta velocidad sufi
ciente para aventajar la de lo cruc ros de diez mil to
neladas y treinticinco nudo que fueran enviados en ~ n 
persecuci6n, , u seguridad dependerá má · en el con. tan· 
te cambio de su zonn de operacione. que en n habilidnd 
para superar a ningún buque que viniera contra él. En 
primer lugnr, e claro que no podría tener el nece ario 
radio de ncci6n, nrmamento o e. pacio de alojamientos · i 
intentáramos darle una velocidad de treintisei o trein-
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tisiete nudos; m;Ís aún, probablemente no podría emplear 
un andftr de más de treintidos undos en malos tiempos. 
Eu el Proceedings de Setiembre de 1926, el Comandante 
Howard ha demostrndo que los miders alemanes fueron 
alc·auzados y destruidos no en virtud de mayores veloci
dades sino a cansa de lllejor información, mayor valor 
militar, suerte o muy superiores números . 

.En cunnto al mayor radio d~ acción, podemos ob
tener éste median te las m á<:¡ ni nas Diessel de crucero, 
eonfo rme las describe el Capitán Dinger en su artículo 
¡:;ob re el '·Destroyer Leader", en el Proceedings de Se
tiembre. 

Debe poseer espacio para alojamiento amplio y bien 
ventilado, con lugar por lo menos para una. tripulación 
de presas; esto último podría obteuet·se disponiendo con
venientemente para tal empleo el espacio destinado para 
el personal de la insignia. 

De ser posible, Jcbería llevar dos aeroplanos, no so
lameute para ayudarle a localizar las ;n·esas sino tam
bién para evitar a sus perseguidores. El espacio y peso 
requerido para el aeroplano extrn podía ser compensa_ 
rlo mediante la. remoción de algunos tubos lanza-torpedos 
de que podría dispens:lrsele mientras estuviera empeña
do en raids comerciales. Quedamos, pnes, en conclusión, 
que el destroyer-explorador, con pequeñas alteraciones, 
hará un excelente raider. 

Bajo ciertns condiciones podríamos empleHr una di
visión de cruceros-exploradores y dos di visiones de des
troye rs-exploradores o bieu toda la flota de exploraci6n 
para ejecutar un raid sobre las líneas · protegidHs de co

municaci6n con el enemigo. 

CoRTINA DE LA :FLOTA 

A. pes<tr de que el desarrollo de la exploración áe
rea ha reducido en cierta forma la importaucia del cru-
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cero parn esta función, ella e. tnn e.'encial como Iem
pre en ln::; con(liciolle. ele tiempo no favorahl , parn el 
vu ~ lo. Además el crucero rl e cortina tiene otra. funcio
tl H qu, cumplir las que di:.;cntiremo. mú: aclelante. 

Mnnine. tamente, el buque de tinado n. c. te prop6. i
to d h' ~<er invulu rabie pnra el , cont d alta veloridn<l, 
el que probablemente .·erá el crueero de diez mil tonela
da. montando <'Hñone de orho pulgndnf'. Tal condición 
t•ecln.ma la. cualidades d 1 crucero de coltn yn de. cri to, 
el q 11 ademá~ deberá llevar una bat ría de cn.ñone de 
tiro rápi.uo pnra rcchaznr de. troyer.'. No. otro. pro ei
mo~ al crucero d e. colta con doce ca ñon de tre pul
gaclnH, mii. otra doc na ele cañone. de trt-'inti . iete milí
rnitro. A . .t\.; Ri e. t.nvi , en montados en lugnre. donde 
tli . pn:-;iernn de nd cundo. arco. d fuego, potlrínn , er 
mnv cfienc contra la flotilla Lo:tilc . 

·' rínn sufici nt s v inticin o nud .. pnm ,¡ ruce
ro de cortin<~? Pue.·to que In v lo ·idnd de combate d la 
llotn . rín probablcm nte de eint nudo , la cortina 
podría Ji . pon t' de nna , up •rioricbd, n velociund, igual 
al veinticin o por ciento, lo qne . erín , ufieiente pnrn po
Herln en co JH]i ion ¡o; d' ga11ar ·ualquier ¡ osi ión que se 
de, con rnz nabl e leridad re p eto u u propia flota. 
A p':nr de que e. poFiible imaU'inar itua ione en h 
qu una mayor v 1 idad p dría . ' r n . aria, la an. en
cin de ella mu · poca. vec . , rírt . rin. mientra que In. 
fnltn de, nfici ute unnam nto y prot cción podría fú il
men te r fatal. 

Con r ln ión a . to, pod mo on iderar la po ibili-
Jad de que 1 n ndar d n n , tro. pt·óxi m o a orn zado . 
. a nlt rado. upongnm : qn , en nmnentauo a veinti-

uatro nudoFi, la veloeidacl d e mbnt de la flotn perma
nec rá, ie1Hlo In mi. ma que '. h y bn:ta que 1 último 
<1, nue. tro. n tunl . huque. cnpital . ea horntdo. e:to 
e ha ta 1942, o ea q ui nc año más, que c~vi la vida 
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uormal de nn crucero. Por lo tanto el aumento que pu
lliera efeetna rse en el anclar de nuestros próximos nco
t·azadof' no afectaría ni andar de que pudiéramos dotar a 
lo.· crneeros q ne construyamos ahora. Al contrario, si 
. n ponemos que lo bu e¡ u es grn ndes va u a tener sólo die
('iocho nudo:-;, la velocidad de cotu un te de la flota se re
dnciría inmedintnmente CJne el primer Luque capital 
nuís le u to se le n niern en 1935. En este evento podemos 
h :tcer que la velocidad de nuestros cruceros de cortiua 
fnf'ra de veintidos nudos, lo que abriría aún mayores 
po. ibilida·1ee en cnnnto u armamento y protección :-;e re
lierc. Por ejemplo, sería muy desea Lle aumentar el nú
mero de cañones de ocho pulgadas a doce, el número de 
cadn tipo de cañones anti-aéreos a dieciseis, el hacer mtis 
genero. o el npr0visionamiento de municiones y rlotal'le 
con un ma,yo¡· factor de seguridaJ en su protección. No 
hay duda que las cualidades de penetración de los pro
yectiles continuarán mejorando y si le dotáramos solo 
con la coraza snficiell te parn responder a las necesidades 
Jel pre ·eute día, nuestros buques quedaríau muy pron
to eu condieiones muy desventajosas. Muy al contrario, 
.·i los dotamos cou un generoso mar¡ren rle protección 
nue~tro. buques ·erían aún útiles y eficaces a la edad de 
veinte año:-!. Debemos, pues, tratar de dotarlos con una 
velocidad tan baja como sea posible. 

¿'3ería u ve in ti dos nudos suficientes para nuestros 
cruceros de e. colta? Sería. lo suficientemente amplio pa
rn nueve convoys de entre diez. La velocidad del déci-
1110 podría ser reducida a la conveniente, sin que se su-

friera grandes consecuencias. 
Fijemos pues la velocidnd de los cruceros que deben 

llenar la funciones de cortinas de la flota .V de escoltas 
de convoyes en cuatro nudos mayor que la de nnestro~ 
acorazados, pero sin pasar de veinti1!inco nudos. 

Operando como cortinas de la flota estos barcos po-
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drírtn mr11ltcncr a rcspetal>le dil'ltaneia cnal'r¡nier cosa 
que no sen loR buques cnpit.alcR; y poniéndono: en el re
moto cn~o de que fneran i<Úbitilmente confrontados por 
tan poclerosas un idadeR, ello::~ podrían fáci 1 y r:ípidn men
te recoger:-:e al :1 brigo de , u propios acorazados. Dnrnn
te ln fn:-;e aéren de la hataliD podrían agregar el volú
men <le :-;u fnl:'go anti-aéreo a In defensa de los buque:-; 
portaclores de aeroplano o a la de otros bnqne. singula
rizado:-: por la atención de los arrojadores de bombas 
enemigo .. Durnnte h\ acción entre los buques capitales 
podrían servir corno cortina. para la protección de los 
bnq u es portadores contra cruceros enemigos que se en_ 
cnentrcn fuera de la línea. En la batalln de JutlanJia 
estos eruceros hacían irrupción en la forma más inespe
radn po1· cnalqnie¡· marcación. Una. al va de oeho pulgn
ilas bien clirijida pnede tan fácilmente poner fín a las 
aetividades de un buque portndor, f)Ue parece muy sen
Rato el pron.ler de alguna protección mayor que las q ne 
le ofrcJen HllS propia!:! baterías dnmnte la acción a estos 
valio. os, pero altmnente vulnerable barco~. En suma, el 
enemigo pnede con:iclernr qne In c1estrucci6n de nneí'l
tros buques portndore:-l e de suficiente importancia co
mo para lilnzarleR encima 1tnn formidn ble fuerza de crn
cero. y dest.royers co11 esa expresa misión. 

Lo. cruceros de cortina pueden tn m bién tornar n nn 
po. ici6u bnstante adelante de los ncornzadoR y ligera
mente hacia la línea ele bntalln; aqu·i podrían servir mu
cho para qnebrantnr el atnqne de los destroyers o tor- · 
pedo-plnnos. En la noche subsiguiente a la acci6n sería 
muy ventajoso el poder disponer de un gran n6rnero de 
cruceros de cortina para protección de los buques capi
tales contra el ntnqne de destroyers, y cuanto mnyor 
sea el u6mero de que Ae pueda disponer tanto mayor se
d el número de destroyer. que pnedan ser dedicados 
pa.ra lanzarlos ignnlmcute al ataque del grueso enemi-
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go. Después de In batalla, posiblemente sucedet·á que 
muchos dcstroyet·R, cruceros ligeros y otm vm·iedad de 
barcos neeesitnl'án ser remolcados a sus bases o bien 
al>andonndos y hunrlidos. Si es cierto :1ue los cnteel'os 
de cortina no son se,!!nramente diseñados para los pro
pósitos de dar remolque, es cierto también que eu este 
Ren ti do pueden hace•· mejot· In bor q ne cualquier otra 
clase de sconts de alta velocidad. En suma, siempre ha
l>rá mucho en que emplear a estos cruceros de cortina 
durante todas las fases de ]a acción y muy probable
mente serán los que más trabajo tengan que efectuar 
entre todas las clases de buques. 

Ahora hemos descrito un crucero 11propiano tanto 
para servir de cortina a la flota como para escolta de 
convoys comerciales. Dnrante el resto de este artículo 
nos referiremos 11 él designándolo como "Crucero-Aco
rnzado'' (Armo red Cruiser). 

Indudablemente que alguien nos va a objetnr, di
ciéndonos que el crncet'o acorazndo, qne estarnos reco
mendando ahora, es la más simple reproducción del mis
mo tipo de buq ne q ne hnée algunos nños fné desplazado 
y sustituido por el crucero de batalla. Pot· supuesto 
que sí; sólo que se trata de una moderna edición del an
tiguo crucet·o acornzado, a la cual no intentnmos adjudi
carle lns funciones pam las cuales ese barco fué origi
nalmente diseñado. La esfera de aplicación de este mo
derrw tipo de crucero acornzndo no invade la del cruce
ro de batalln; no intenta cornpetit· con su más grande 
congénere. En la normal ejecnción de sus deberes nun
ca entablará acción con el crucero de bntalla o el acora
zado, pero eg su .propia esfera de utilización S(>l'á mucho 
más invulnemble que el buque cnpital en la suyn; la 
razón parf. ello est.á en qm; el antagonista not·mal del 
acornzado será un bnrco de ignal potencia ofensivu, 
mientras que el adversario usllal de nuestrc;> crucera 
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acorazado es el explorador de alta velocidad, que carece 
casi el~ protección. 

En suma, el múrgen de superioridad de los cruce
ros acorazados sobre :us pmba bles antagonistas es tan 
grande qne podríamos estar tentados, en razón de eco
nomín, pnra reducir sus proporciones. Esto sería sin rln
da n.na equivocación, pnesto qne podría dar. e el enso <le 
que se viera obligado a combatir contra números !Hlpe
riores. Además, conforme hemos indicado antcrionnen
te, estos buques deben durar por lo menos veinte añm~, 

y si los construyéramos apenas con la protección .Y ar
mnmento suficientes parn llenar los requisitos del día 
presente, muy pronto tendríamos que descartarlos por 
inaparentes. Otra rnzón por la cual debemos acordarles 
una tnáxima potencia ofensiva, es que algún día podrán 
verse obligarlos a combatir cruceros de más de diez mil 
toneladas. 

MINADORES. 

Un barco deRtinado para e. te erviC'JO debe ser rá
pido; lo que prácticamente excluye la coraza. 

Hay dos formas para resolver la situación: o bien 
di. eñando tipos e. peciale. para minadores o bien po
niendo algtm:,s mina. en cada uno de nuestros cruceros 
exploradores y destroyers exploradore . La primera pa
rece ser la política más sensata, pnesto c. ne en el segun
do caso nuestros crucero y destroyers con minas abor
do y desprovisto. de protección correrÍittl un serio azar. 
Si designáramos uno o más buques parn este expreso 
propó:ito los mantendríamos, primeramente, en nna po-
ición protegida hasta Guando se les necesitarn, en cuyo 

momento se les proporcionaría nna escolta adecnnda pa
ra el cumplimiento de sus misiones. 

Los bnC]ues preferibles para este servicio deben ser 
mayore qne los destroyers de mil doscientas cincuenta 
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toneladas que ahora poseemos. Por otra parte el cruce
ro de diez mil toneladas es un barco muy grancle y muy 
valioso para ser empleado en tan peligrosa aventura. 
Podíamos emplear los destt·oyers explorttdores quitán
doles sus tubos lanza-torpedos y torpedos y posiblemen
te también el par de cañones de seis pulgadas de popa. 
Podríamos así convertirlos rápidamente oe des~royers 
en minadores, é inversamente, reconvertidos de r~ina
dores en destro yers cuando fuera nece¡:;n rio. A.q ní pode
mos también cosechar otra ven taja debida a la modera
da velocjdad y grnn cHpacidad para llevar torpedos, 
puesto que cuanto mayor sea el número do torpedos 
qne deba 'llevar tanto mayot· Rerá el número de minas 
con q·ne se les pueda reemplazar. 

CABEZA DE FLOTILLA 

El pTimer requisito que tenemos que contemplar 
es el de la velocidad. Respecto n esto, debernos recordar 
que nuestros destroyers rn<'Ís nuevos tienen aliora siete 
años de edad y que en la época que tengamos algún ca
beza de flotilla ya construido e·llos serán de diez u once 
años de edad; a-hora, tomando la vida normal de un des
troyer como de doce años, es evidente que debemoR n
da pta t' la velocidad de n uestws ca:beza ele floti !las a la 
de nuestros pr6xi m os destroyers y no a 'la de nuestras 
actuales flotillas. 

Ya hemos delineado lar'! características de los destro
yers de la flota de exploraCión y s6lo nos falta tomar en 
cuenta los de la flota de combate. Velocidad para mar 
gruesa, radio de acción y cañones de seis pulgadas no 
constituyen cnesti6n importante en este caso. Así mis
mo, el porte debe ser mantenido dentro de lírD:ites mode
rados de manem que nos~ hagan muy eonspícnos du
ran te ·)os a ta·q u es nocturnos: mil quinientas toneladas 
parece ser un límite razonable para sn desplazamiento. 
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Sin embargo,(leben po .. eer una mayor capa iuad de com
bn. til:lle .Y uc torpetlo. qne nue:-3tro. actualc de:-;troyer .. 
E. un hecho que a pedar de con tituir e. te tipo de bar
<·o e. encialmente unn plataforma móvil para E>l lanza
miento de torpedos, actualm nte e dedica una porción 
muy pequeña de 11 tonelaje para , n armamento prin ·i
pal. ¿N o podría m o hacer u na flot.i lla m á. eficaz red u
ciendo el amlttr a treintido nudo. y dedi('nndo el peso 
economizado en mayor dotación d . torpedo~ munición 
y coro bu tibie? Rednciríamo. a. í en meno. (le nn tmeve 
por ciento u velocidau pero en cAmbio o btencl ría m o 
un aumento. nstancial en nrmamento de torp do.,en ra
dio de acción y tnm bién en e.·pario para nloj:nniento. 
No ería un gran acrificio e. ta vE>locidad de treintido. 
nudo. para nue tro de troyer., en razón de que muy 
poca, erán la oportunidade y muy corto el tiempo 
en que barcos de mil quini ntas ton lada puedan ser 
corrido. u velocidade. , up t·iore en pleno ocenno, teniE>n
do a la vez que e m plenr u · cnñone . 

no._ pre. enta, pue , una ituación táctica muy 
apetecible al poder di poner de la velocidad uinforme 
de treintido nudos para nue tro crn ero. exploradore~. 
de. troyer -explorndores v de troyer .. 

Si aceptamos la velocidad de tr in ti do nudo' para 
lo. de. troyer de la flota de comba t ¿por q né no em
plear el tipo d d . troyer-explorndor omo cabE>za de 
flotilla? Di ponen llo. de un competent armamento 
d torpPdo. y de amplio pa io porn alojamiento . 

N uestt·o de troyer-t"xplorador difier d 1 cabeza de 
flotilla propue to por el Capitá,n Tnu ig en el Procee
ding. d Junio último, n qu tiene menor andar, ma
yor radi0 de acción, e pa io adicional para alojamiento., 
má torpedo. y municione , menor número de cargas de 
profunrlida(l y una baterín. anti-aérea ma eficaz. i 
con. trn i m o. ademá n u , tro. de. troyer ·exploradores y 
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destroye1·s con un castillo elevado en vez de cubierta co
rridn, co11seg:uiriamos hacer que la silueta fueRe menos 
con. pícna. y ganaríamos al poder disponer de una plata
forma m(t' baja pnra lanzamiento de torpedos. Es evi
clente que el golpe del torpedo al choear con el agua 
cuando es lanzado desde de una altura de quince pies o 
más, aumenta la posibilidad de desarreglos en el girós
copo .r con ecneutemente la posibilidad de trayectorias 
defectuosas. La ventnja que se obtiene con una silueta 
má. baja es evidente durante los ataques noetumos; 
también nos abona el que reduciríamos ligeramente el 
tamaño del blanco que presentaría el buque ante el tiro 
de cañón. 

¿No justifica todo lo auterior el que empleemos 
1\Uest¡·o tipo de destroyer explorador como cabeza de 
fl-otilla? 

A:t>OYO DE ATAQUES Y CONTHA-. .\TAQUES DE DESTROYERS 

Y ESCOLTA PARA MiNADORES LCGEHOS. 

El grado de protección y las poderosas baterías se
cundarias de qne van p1 ovisto& nuestros emceros-explo
radores Jos hace nd:.tptables muy particularmente para 
ejecutar opemciones contra deRtroyers, muy al contrario 
fllle ' liS contemporáneos, los cruceros de ~l ta velocidwl 
de. provistos de coraza o protección y muchos cañones 
de g1·an calibre. Aún cuando nuestros exploradores lle
vara u s6lo Reís cañones de ocho pulgadas, esto quedaría 
compensado por la medida del apoyo que puedan reci
bir de nuestros cruceros-acorazados. 

SERVICIO DE CAÑONEROS. 

N u e. tro destroyer-explorador parece ser más ap_ro
piado para este servicio que los actuales cañoneros o 
cruceros anticuados. Conforme Jo ha dicho el Teniente 
Webster en el "Proceedings" de Abril de 1926, una se-
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ric d pequeño bnrco de nltn velocidad que. e encon
tra,en di. eminndo en punto 1 jnnos al romper ln. ho~

t.iliclades <le una guerrn, e m. tit.uirían una fnerza útil y 
llll rccnr. o nprovechnbl ; lllientra. qu 1 . nct.unle. ca
ñonero n repre. en tan nadn útil. Por otm parte, los ca
ñonero. actual . no llevan nficiente clotnción como pa
ra po<ler echnr < ti na una fuerzn <le <le. 'ID bn.rco, :;;ien
<lo . iempn• necesario en t.>. to. en. o r fn rzo~ tle la flota 
o una expediri6n de infant ría d rnarinn. Lo. de:tro
ye¡-.· explorador . on . n. dota ·ion . podrían hacer.·c 
\'argo <le In. .·i tnncione. q nc r cru In nnen te e pre:en tan 
en eie1'ta.- repúbli u. tnrbnlcntn ·,,·in que fuera nece. a
rio pr .·tnrle ayuda. 

BUQ 1~ L 'IGNTA DE L.~ FL T:\. 

Adnnlmente t n mo. un rncero acorazad antiguo 
11 nando estn. fun ·ion . ; >ventunlment envcj ccrá tan
to que. rá ne ·e aJ·io rt: mplnarlo. 'No podrín un cru
cero ncornz.ndo del tipo qn n.qní h mo. <l lineado. ervir 
admimhlemente 01uo . l' .-uee.·or? P .-eería uuu rnzuna
ble . npcri·11·idad n \' 1 ·ida<l Robre loH a ora7.:H1o .. ' . lt
li icnte poder ofen.-ivo para h. eer frent a ~ru ero.- o 
<1 . troyer!i ai. Indo~. 

POH.'f .\DOHES DE BO'l'J<:!:I-M T RE '-T<H PEDEIW . 

Lo. b t '· -motore -e ·tn n~ro. o p q u ño. torp de ros 
a motor, hicieron. u npnrición en la O'tl rra mundiRl y 
<l .de nton('e, . han .critrJ mn·ho artículo. ncou e
jando la .on. trncción r1 buf)n . portndor . d e ·ta cia.-e 
ele botes, lo qu p rmitiría que fu ran mplea<lo. dnrnn
te In ncción entre las flota. d com bn t en ti lll po IJo
nancible. 1 'on nn vn. nrmn de inn abl potencinlidnd, 
pnrti ularmcnt n la n che o dnran la ni bla: cuan
do ' t6 más de. nnollado 1 pr bl ma d' la. cortinn de 
hnmo, aum ntarú '!U ticaria enorm mente. 
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¿No podríamos constrnír una división de destroycrs 
exploradore. sin torpedos y sin los cnñones de popa y 
equipa rlos en cambio co11 e¡; tos botes-motores? Cada 
bar o estaría en aptitude:'l de llevnr por lo menos seis y 
po:iblemente ha.-ta ocho o diez. Nada se pe1·derín con 
hacer un en ayo en conjttJ.~to con In flota y, al final, si 
no . e considerara de ut.ilida'ii la innovHción, los botes, 
pescnnteR y winches podrían ser quitados, restablecien
do el armamento normal del buque con uu gasto compa
l'<ltivamente muy pequeño. 

LA SOLUCIÓN. 

Disponemos, según el estuuio anterior, de tres tipos 
de cruceros, como signe: 

1-El "Destroyer-Explorador"- pequeño, ligero, 
.. in protección, fuerte armamento de torpedos, cañones 
de .-ei. pulgadas y do treintisiete milímetros; apropia-do 
pam exploracióu, a taq net~ con t01·pedos y contra atn_ 
que. e.' colta de minadores ligeros, portador de torpede
ros-motores, cabeza de flotilln, servicio de cañonero; ¡me
de ser rápidamente convertido parn raids comerciales, 
fondear mina.~ o llevar bote¡;.UJotores. 

2--El "Crucero-Acornzaclo''-gra u de, fuertemente 
armado, completamente protegido y de moderada velo
c\idad; apropiado para. escolta de convoys, cort.ina de la 
flota, que incluye quebrantar ataques de los destroyers 
enemigos, protección para los portadores de aeroplnnos 
durante la acción, prestar apoyo al ataque de los pro
pios de troyers, mantener a respetable distancia las fuer
za. del enemigo antes y después de la batalla. Final
mente e. te tipo puede constituÍ!' nn excelente buque 
. . . 
1 n 1gma. 

' d " d , . l f 3 - El 'Cn1Cero-Explora or -gran e, rapwo, uer-
temente armado pero muy ligeramente protegido; apro
pia.do para ex ploraci6n, destrucci6n del comercio, perse-
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rueión ele raiders enemigos, apoyo de de. tt·oyen:, recha
zo de destroyers enemigos, escolta de minadoreH o porta
dores de botes motores, cortina de portndores de aero
plano::¡ uurnnte la acción y para la ejecución ele rnid.-; en 
las líueas protegidas de comunicación del enemigo. 

A primera vista parece que la creación de tipos es
pecializado.' porlría serinmente afeeta.r la. flexibilidad de 
sn ern pleo y organizaeión; sin embargo, cada clase ten
dría una o 111fÍ.s funcioneR con la flota y nna o m~ís mi
l'liones que cumplir lejos de ella. Pot· ejemplo, mientras 
q ne !:t. co.·as marchasen con re la ti va tranq nilidad, el A 1-
mirante podría de. tacar alguno. de los cruceros de corti
na para escolta del comercio, mi en tras que m a nd:uía nl
gu11os destroyers-explorndores como cor:sarios y algunos 
cruceros-exploradores para bn.·cúr rniders enemigos. Si, 
pot· el tontrario, el almirante tuviese en mente la ejecu
ción de algtttlllH O?erarione. de arácter más amplio y 
lWresitase refuerzos, po<lría mandar a los crnceroR de e.
colta para reforzar su cortina y todos los corsarios y 
busca<loreH de corRat·io. serían llnmauo pnra robust cer 
la flota de exploración. No hay que olvidar qne mayor 
tiexihilitla<l de empleo sólo pnedc Rer con.'eguida a ex
pen .. n:-; de la efici ncin. 

onsideremos ahora el caso de cada uno de los tres 
tipos de (•rucero. separadamente: 

El "De. troyer-Exploraclor'' jnRtifica . u creación co· 
1110 nna clase e, peciul bajo los . igui >ntes puntos: 

A-Re. uelve el problema del de:troyer para la flota 
<le explm ación en forma má~:~ sat.i. factoría que cualquie
ra de los tipo existentes, en razón de n alta velocidad 
en mar gruenn, ile su mayor capacidhd para torpedos, 
munición y combu. tibie y de :'!U podero a batería. 

B-Con:-~trnyendo e. ta clase ganarnos en número 
porque: (n) como combinación del crucero pequeño y 
del de. troyer poclemos dedicar para su construcción los 

r 
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fondos que en el caso contrario emplearímnos para la 
construcción de rlos ti pos diferentes; ( b) debido a su pe
queño porte y moderada velocidad sería m:is bnrato. 

C-No solamente reduce el número de los cruceros 
{ie alta velocidad de diez mil toneladas que debe111os 
construír, sino que nos proporcionaría una línea de ex
ploración más extensa. 

D-Difiere fundamentalmente rle los otJ·os tipos de 
crucero. 

E-Es capaz Je llevar a cabo nn número tan grau
de de diversas misioues, tanto en conjunto con la flota 
como lejos de ella, y puede ser tan rápidamente convet·
tido para tantas otms funciones que no puede levantar
se ninguna objeción en contrn de la creación de este ti· 
po especial. En otras palalmts, su versatibilidád de em
pleo permite que nl ser construído en gmn número sir
va pnra robustecer cualquiera organización, ya ~;ea de la 
flota o fuera de ella. 

El "Crucero-Acorazado" apoya la· razón de su retor
no en lo siguiente: 

A Es un tipo de buque bien equiliurado, qne difie
re fundamentalmente del Ínal balanceado tipo de cruce
ro de exploración. 

B-En su propia esfera de aplicación es menos vul
nerable que cualquiera otra clase de buque. Estas ClHI

Iidades superiores de combate le permiten fortalecer la 
cortina de la flota o proporcionar tanta protección para 
un convoy como do~ y posiblemente corno hasta tres 
cruceros exploradores. 

C-El costo de construcción y de entretenimiento 
de un crucero-acorazado sería menor que el de un cruce
ro-expl<Yrador. 

D--Posee suficiente versatilidad de empleo como 
para no interferir con la flexibilidad de organizaci6n. 

E-En cualquier guerra naval siempre necesitaría-
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mos protección para nuestro comereio y una cortina pa
ra nue tra flota; la importancia de ('. toR servirio justifi
ca el hacer revivir esta claf;e en un:t forma definidn. 

El "Crucero-Explorador" e. inclndablemente un ti 
po ineongruente; . in embargo d bemos po eer nn tipo 
rle bareo granrle, rápido, podero. amente armado, que sir

va para la línea <le explornci6n, pnrn apoynr el ntnr¡uc 
de lo. de, troyers y pn rn otras funciones. o lamen te po
demo. a eptarlo eomo llll mnl n ce.·nrio. H mo.· r rluri
flo . in embargo, el número de lo c¡ne rleb mo cnns
truír de este tipo y di . tninuítlo 1n vnlnernhili<.lad y el 
co to de los que no podcmo evitar 1."1 construír. 

La oluci6n que pre. entamo. tiene In ven laja nr1i
cional de e. tnr bn ada en lo. términos c1el tratado exi.
ten te; no es nec . ario, pne. , para ejecntarln el que vuel
vn a reunir. e otrfl conferencia intermacional, ni el so
portar lfemoras ni gn. tnr pnlabra. innece. aria. o hacer 
ele. proporcionado ncrifi.cio. de nue~tra pnrte para ob
t ner el con. entirniento de la potencins que e!'ltuviesen 
repre. ·en tadn . . Este pln n no nece ita pn ra n ejecución 
sino la nproba •ión del Ministerio de Marina y Jel Con
gre.o, 

LA PnuEBA Fr, A r. 

La cansa por la que cnnlqnier tipo de barco pro
pne to npervive o mner , re. ide en . n facultad para 
jecntar . n mi ,· i6n fundam ntal, que e.· no olamente 

procmar ln d tTotn.d 1 enemigo , ino . n totnl destruc
ción. ¿C6mo podrían nue. tro crn er enfrentnr estR 
prueba? 

En primer lugar, lo. tipo de barco propue to. 
permitirían nl nlmit'nllt empr nder una vigoro n ofen
' ivn, porqn : (1) lo rucero ncorazndo prote~erían su 
línen d nprovi . ionami nto n forma tan fectivn que 
})Odrín con toda egnriclnd nl jar. e de u bn, es. (2) Las 



Tipos de Cruceros 357 

cualidades poco comunes de combate y marineras que 
presentan nuestros cruceros los haría más npropiados 
para la ofensiva que sus contE'mporáneos extrangeros 
de gran velocidnd. (3) El coman]o dispondría de la 
ven taja del número, puesto q ne nuestros cruceros 
de moderada velocidad serían más baratos en sn colls
trucci6n y por que hemos combinado dos tipos en uno. 

En segundo lugar, si el enemigo estuviese igual
mente deseoso de combntir, nuestra más intensa línea 
de exploraci6n y más fuerte cortina nos daría la ventn
ja en la ar-roximaci6n y en las fases preliminares de la 
batalla. 

Si bien es cierto que el resultado del encuentro 
principal descansn enteramente sobre los acorazados, no 
podemos evitar que las sn periores cualidades de comba
te de nuestros cruceros les penni ti eran ejecutar aquellas 
funciones de qne ya hemos hablado, con más eficiencia 
que si sacrificando las carncterísticas propuestas, los hu
biéramos dotado de nna gran velocidad. 

Después de haber obtenido el éxito inicial y nl in
tentar completarlo destruyendo totnlmente In flota 
enemiga, en la noche posterior a ]u batalla, nuestros 
destroyers y destroyers-exploradores deberán presionar 
incesantemente a la armada en derrotn. Los resultados 
que se obtengan así, serán decididos por los siguientes 

factores: 
A-La proporci6n relativa en que las flotillas 

opuestas hayan sido castigadns por el fuego de cañ6n. 
Esto a su vez depende, en parte, en el grado de apo;yo 
que nuestros destroyers hubiesen recibid o de los cruce
ros al efectuar sus ataques y contra ataques. Aquí nue
vamente la superioridad del poder combativo, más que 
la alta velocidad quedn demostrado. 

' 'd B-EI número de destroyers que hayan si o rete-
nidos püra guardar el grueso. El poder poco común de 
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la baterías ecnndarin. y anti-aérea. propne. ta. para 
nuestro· má. gt·atHle crneeros 1 . permitirían tomat· a 
u cargo con mú. eficacia. la re. pon . abilidad de guardar 

por la egnridnd de lo bur¡ ne. en pita le .. 
C-Combu.'tible, munieión y torpedo.. A fin <l 

que lo de tro.v rs y rle. troy t?- xploradore. q ne hayan 
obrevivido n In acción in av ría . an d mnyor. ervi

cio, no ólo deben tener. uficiente ombu tibie para "'e
guir operando,. ino también ectar provi. to~ de .uficiente 
munición y torpedo que les permita continuar ataean
do con toda eficacia. La \·entaja el una aran capacidad 
para cornbu tibie y torpedo" . e hace rn<Á ·!ara i con i
deramo. que "un torpedo hoy vale tanto como mil la 
semana iguiente". 

D-LL hnbiliund rle lo d troy r. para manter.er 
contacto durante la noche in atraer el fuego enemigo. 
Las baja¡.; ilnetas que propon mo para cada tipo leH 
haría fá il 11 vnr a cnbo e. ta difi íl mi. i6n. 

E-El elemento hombr . Ln habilidad d 1 per. onal 
para permanecer durante prolongado. período en su 
pue to y oportnr In ten. ión físiea con. iguiente, . in 
p nler . u eficien ia, depend de n , al u g neral y de 
que al entrar en comhnte lo hayan h cho e tundo de. 
can , ado. 6 fatigado . En unn batalla naval llevada nl 
extremo, la condici6n fí. icn e tan importante que e 
ca i e eucial. E ta e otra raz6n por la cual hemo he
cho tanto hincapié obre In conveniencia d dotar n to
dos lo tipo. de bnque que h mo di cutido con aloja
miento, par, el per onal~ bien ventilado y conforta
bles. 

En ln mnñnnn igni nte n la batalla, nue tra flota 
de combate puede no e tar lo nficientemente cerca del 
gl'lle o enemiao, como para renovar ln acci6n; pero pue
de continuar en la captura o en la de. trncci6n de lo bu
que averiado que deja el enemigo. Lo portndore d 
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aeroplanos continuarán tenazmente lanzando ataques con 
ns neroplanos de bombardeo y torpedo-planos para con
egnir averiar mayor número de barcos. La habilidad 

con r¡ue los portadores de aeroplallos operen en esta cir
cunstancia dependerá grandemente del gmdo de protec
ción que hayan recibido de parte de los cruceros duran
te In ncción principal. Nuevamente conprobumos el va
Jo¡· ilel poder comhativo con que hemos provisto a nues
tro tipo de crucero. En estas circuustancias se puede 
presentar también la oportunidad de emplear nuestros 
barcos minadores. ¡Más minas! !mas munición! más con
bustible! jmás torpedos! estns serán Ins exclamaciones 
que se escuchen en In última fase de la batalla ... Cada 
hora que prolonguemos la acción propenderá a la ma
yor de. moralización del enemigo, a debilitar su número 
y sn resi. tencia, y a anmeutar nuestrns probabilidades 
de barrerlo definitivamente de la superficie de los mares. 
El poseer la fuerza necesaria para golpear duro y segni
clo es muy necesario para obtener la ventaja inicial; 
pero el di poner de la facultad n ~cesaría pal'l'l continuar 
prolongadarnente golpeando, es de todo puuto esencial 
para cosechar los frutos máximos de la victoria. 

Esta táctica de presionar tenazmente al enemigo en 
retirada debe ser incansable y vigorosamente seguida 
hasta su destrucción o hasta que la proximidad de sus 
co tas haga necesario detener la persecnsi6u. Las pode
rosas baterías antiaéreas y el gran aprovisionamiento 
de munici6n que hemos previsto para nuestros cruce
ros, les facilitará el acercarse más a la base enemiga que 
al no poseerlos, les fuera dado hacer. 

Si es verdad que muy pocas victorias navales han 
, ido contimlHdas hastn. el extremo que hemos descrito, 
ello no es razón para qne no nos propongamos hacerlo en 
el futuro. Cierto es también que la proximidad de las 
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co ta enemign. ha impeditlo In per. ecu. i6n continuada 
y tenaz,y qne la oportnnidnde. que e e:u~amente, e hnn 
pre. entndo pnra ello han ido de. aprovechadas. Debe
mo. tenE>r pre ente CJne el ele. envolvimiento de lo·. ub
mnrino. , de In mina y de la aviación, pnrticulnrmente 
de e. tn. última, hace hoy muy improbable qne ninguna 
batalla naval de importan in en peleada en la ecindad 
de las ba e. de cnalquiem de lo antagonieta,: a ningún 
almirante le ~u . tarÍR qne n oponente recibiera refuer
zo. rle parte de lo aeroplano de bombardeo y torpedo
plano que fue en de. tacados de rle tiena. Con.·irlerando 
globalmente la . co a ~ , la proba bilidade de explotar 
completamente la victoria on hoy mayore que en nin
gnnn otm época de la hi toria. Para aprovechnr bien de 
e. tn oportnnidád nece. itamo poder combativo y capaci
dad para la acción continuada, de deñando el poder mos
trnr racha. oca ionale. d velocidad. Todo e re. ume en 
lo , i~uiente: ¿vnrno a con truir buque para hacer bra-· 
vata obre el papel o para re. i tir el ca tigo inevitable 
d 1 J'vicio activo? ¿es nue tro prop6 ito ganar concur-

~ d velocidad o O'llnar guerra ? 

CONCL 'I6N 

Proponemo que nue tro. crucero del fntnro e tén 
comprendido en la. tre. cla. e. por la aqní abogamo . 
La razone. , on: 

A.-Lo tre grupo de requi ito 
dif rente , . 6lo pueden ser obtenido 
diunte tre tipo di, tinto . 

fundamentale y 
l6gicamente me-

B.-El de. troyer-explorador y el crucero-acorazado 
jn tifican u xi. t ncia como cla e eparada. tanto 
bajo el punto d vi. ta de In economía como rlel de la 
efiienc ia . 

. -El crucero e ' plorador debe aceptar.e como un 
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mal necesario, mitigado por su reduci6n en número y 
la, perceptible disminnci6n de sn vulnerabilidad y costo. 

D.-Estos tres tipos de cruceros satisfacen en la 
prueba suprema el ser capaces de ayudar a la flota de 
combate para aniquilar al enemigo. 
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PoR EL CmrANDA ... ·rE X. X. X. 

c oNFORME al de. arrollo má. o meno progre. ivo 
de nu tro mat rial naval e. pr ci . o que e t n
gan cada vez má. hombre. y que e to. RCnll de 

u un prepara i6u técnica m á. o m pleja, yn que nu . 'rn 
p qu •ñn. ndqui . icione. erán el 1 ti¡) máK moderno de 
unidade . . Del valor d 1 p r. ounl- en e. te en . o hablo d 
.· u e ficienc!a-má~ qu del valor <le In . armn que utiliza, 
d penderá el éxito de las lu ha . futuras. 

E . te a. unto d l p r. oual . nbalt mo, di remo. m jor 
cl t~ la . trip,tlacioBe. , e.· pre cnpa.ción n toda. la .· mari
Bn . del llllllHlo, reHttltan<.lo po1· cttpu . to mucho má 
compleja en aqu llns en qne . u mat rial ml't nnm ro
. o n rindo; pero e u t da hay ri. i d 11 n ti dad o cri
, i. d , calidad. 

Anti U' unm nte, 11 lo. ti mpos de ln n:w trn ión ll 

la v .la y en lo pri nci pi o. del a por, la ma1 i na de gue
ITH en ·ontraba calidad eantidacl u lo. buquf> de la 
marina m r ant , eran lo mi. mo. marino· y u. faena . 
idénti a., natl. signifi nba. 1 >rvício del armador 6 el 
d 1 . tndo; n la declaratoria de una 0'\l 1·rn la requi ·a 
del p r.-onal mercante dotaba n la marina de gu rra de 
p t'. onal num ro. o y prep.trado. 

Ho.v día, 1 buen p t\ ual pnra lo. buqu s mercan· 
t .- . tnn .·en. o como para 1 d guerru; lo primero 
. e han ompli ad n múltipl . . rvi io. en lo . 
. gundo. . n e . ario nrtilleroH, torpedi. tn . , radio-tele
grnfi.' taR; y u cuanto ni p 1' onnl para la . máquina. Y 
lectricida 1, igual m n te i ncJi p n. able, e com pl tomen· 
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te al contrario, es hoy la marina de guerra la que los 
forma para la mnrina mercante, donde la instrucción, 
aprendizaje y práctica obtenida en la escuadra durnnte 
su tiempo de servicio naval, les da situaciones ventajo. 
sas. 

Hagamos una ligera memoria del origen del anti
guo personal que venía a nuestros buques y del que só
lo pudimo utilizar cuaJHio vinieron los B. A. P. '' A-lmi
rante Gran'' y "Coronel Bolognesi" algunos contramaes
tro ·de cubiertu y cabos de mar. 

De los inscritos en los antiguos tercios navales, ve
nía el per. onal para el servicio naval; de éstos, los pes
cadores eran genernlrnente la mayor parte voluntarios, 
pues su oficio (entre el personal de los tercios) era el 
menos lucrativo y snjeto n una vida más dura; pero ape-
ar de su buena voluntnd, por su falta de ini:tntcción é 

ignorancin, carecían de inicintiva, y era una de las cau-
:tles por las que duraban más tiempo en los buques de 

o-ue rra; e.'te personal, con las camcterísticas anotarlns, 
tenía que ser forzosa m en te de un valor m u y reducido 
pnrn las especinlidndes militares. 

Ademas de estos hombres había en los tercios aque
llo que según la ley se dedicaban a otras indui:ti·ins 
marítimas. Fuera de los pescadores no hn habido en 
nue. tros puertos s~no los trabajadores marítimos y los 
lo carpinteros de ribern. Pero aún este personnl, por 
rnz6n de sus costumbres primitivas estaba acostum
brado a una libertad que no le hacía encnriñarse con 

la vida de 11 bordo. 
En los puertos donde la pesca era un oficio lucrati

vo, venían los hombres sólo el tiempo mínimo que les 
fijabn el maudnto de la ley, ninguno se reenganchaba. 

Transformados los servicios de la mm·ina, por 
la evolución las unidades más modernas de la escna. 
dra, en las qne la preparación de su personal e~ apJi. 
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cable a mucha. de la indu. tria , el problema e hace 
má complejo. Cada vez ·on má. nece itado lo indivi
duos experto en ciertas especialidade para que los ser
vicios de abordo ~an eficiente .. Por upue to, no hay 
per onal id6neo que viniera de la indn tria , don
de . on bien pagado., al . ervicio naval; aún cuando 
lo quisiéramo contratar, la indu trüt los retendría. tt 

mayor precio. En nue tro paí , donde la in trucci6n e 
muy deficiente, no hay, a la edad del ervi~io militar, 
ningún individuo con un oficio bien comprendido, todo. 
son aprendices. Pongámono. el ca. o de electrici tas 6 
chaufer mecánico.; a la edad del ervicio militar no o
tro aceptamo., porque no. hacen falta, cualquier vo
luntario con e. pecialidad; pero e to no vienen a que
dar e en la marina, la mínima durari6n de u contratos 
le da tiempo para perfeccionar e, con una con tante 
práctica y apre~tdizaje que no le. ene. ta, Y. vuelven n la 
vida civil con nn valor muy acrecentado. La mariná ha 
instruído así una gran cantidad de este per onal, que 
ellfl no ha utilizado sino un tiempo relativa mente muy 
corto. 

Con ervar a los e. pecinli ta el mayor tiempo posi
ble en la marina, e el problema pre ente; enrolarlo 
formados, es impo ible. 

Lo progre o de la indu. tria van cada día su ti
tuyendo de tnás en má el elemento hombre por la má
quina; en lo buque , el petr6leo, reemplazando al carb6n, 
ha reducido el per .. onal de los ervicio de calderas, el 
entretenimiento de la combu ti6n es mecánico; la turbi
nasnece itan mucho menos per onal que las máquinas al
ternativas de la misma potencia; en el per onal de cu
bierta, lo motores de combu ti6n suprimen lo bogas, y 
lo& cabrestnnte eléctrico suprimen la gente en las ma-
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niobrns de fnerzn. Sin e m !.>argo de estas su bstitucio
nes los efectivos del personal son los mismos, si no 
mnyores, en todas las marinas, en proporción al número 
de unidades. El fenómeno es clarísimo: el mayor núme
ro tle elementos necesarios para el perfeccionamiento de 
la utilización de las armas modernas, requieren un per
sonal mucho mejor entrenado pam ser eficientes en el 
6ervicio u bordo; este entrenamiento tiene que ser hecho 
en escuelas especinles, con lo que, entre instructores ca
pncitndos y aprendices suman o sobrepns:m el número 
disminnído abordo de los bnqnes. 

En la Escuela Nnval del Perú tenemos un ejemplo 
palpable de esta nserción. Hnsta hace algnnos años el per-
80nnl de plana mayor é instructores no pasaba de 10 a 
12. incluyendo profesores civiles, en la actualidad sobre 
profesores civiles son 20 entre jefes y oficiales. La ense
ñanza g-eneral de máquinas, por ejemplo, se hacía con 
nn profesor, sn libro y su atlas; hoy tiene cuatro oficia
les con nn jefe de departamento, sálas con motores, ta
lleres y lnbomtorios, todo lo qne exige el personal pa_ra 
sn entrenamiento y conservaci6n; y este es un sólo ejem
plo del desenvolvimiento que requiere la preparaci6n 
técnica del personal, aunqne éste sea más reducido. 

Electricidad, radio y motores han duplicado la ins. 
trucción y por consiguiente el número de instructores. 
Las unidades más modemas requieren personal mejor 
preparndo y la escuela para esa preparación ha necesita

do cuadruplicar su capncidad. 

En materias de la índole de este artícuh, no se pue
de citar lo que acontece en otros países, sino como mera 
ilnstraci6n o porque remotamente sus problemas actua
les pueden ser una experiencia para nuestro futuro. 

Cada naci6n tiene en cuenta sus adversarios. En 
n, 
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Inglaterra, romo en Alemania, se mantenía continua
mente casi do. tercios de lo. buque con personal com
pleto; una sexta parte se completaba con per. oual de la 
escuelas de eRpecia lidade. y el re. to con el personal de 
los buques de valor militnr reducido. 

Los de la reserva concurrínn a las baterías de costa 
y defen a de lo. puertoR; siendo lógico e.' te procedimien
to pue el personal de re ervista. por el alejamiento en 
que han vivido de la marina de guena les ha hecho 
perder todo con tacto con ella. 

V 

En realidad, no~otros no tenemo una flota de com
bate; nue trae cuadra, que . 6lo por motivo de orgnni
zación la llamamos así, es solamente una escuadra de 
instrucción, por con igniente de valor militat· muy re
ducido, y durante los me e que siguen a la recepción 
de los contingentes, de valor militar ca. i nulo. El reem
plazo anual de la mitad del efectivo sobre cada bu
que, por individuos completamente ignorantes, verifica 
la reducción del valor militar de los buque . El per. o
na] antiguo queda confundido con el nuevo que llega, 
por consiguiente no avanza en su in trucción, y pierde 
mucha ve~e lo adquirido durante u entrenamiento 
anterior, debido a que las nece idades del servicio los 
distrae la mayor parte de las veces de las faenas del de
partamento en que estuvo anteriormente. 

De este modo,podernos a egurar que nunca tenemos 
una unidad li tapara combatir. En otras marina , don
de e. t~ problema revi te cnráctere má delicado , existe 
una parte de la flota, que es preci amente la flota de 
primera línea, en que sólo e con erva per onal ya 
in truído. E ta marinas tienen a í una parte de la flo
ta iempre lista para entrar en acción. Nosotros no te
nemos cómo conciliar el problema, pue con la eteroge
neic1ad del reducísimo material no podríamo mantener 
en el pié anotarlo ni la división de cruceros; pues si es 
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po. ible dotarlos de artilleros, señaleros y torpedistas de 
las otras unidades, el personal de máquinas tan necesa
rio, como el anterior, no tendría reemplazo. Quizá si 
fuera posible, aunque sólo una vez mantener uno de 
los cruceros con personal con dos años de servicio, para 
poder. a preciar el verdadero rendimiento y eficiencia del 
entrenamiento. 

Volviendo sobre lo que pasa en otras marinas, ellas 
tienen en cuenta sus enemigos probables, para mantener 
nnn parte de la flota lista para entrar en acción a la re
ce pción de una órden, por la ventaja que significa po
derla movilizar aún antes de rotas las hostilidades a un 
punto cuya posición diera superioridad estratégica. 

En las marinns modernas el problema es bien difí
cil, pues aún el pe1·sonal mismo entrenado en otras uni
dades,que son los buques de línea, tarda algún tiempo en 
. er verdaderamente utilizable, pues el continuo cambio 
en la modernización de los buques, les hace,r¡ue al pasar 
de un buque a otro, que tiene poca diferencia de años de 
constmído, demoran para conocer perfectamente su rol, 
por la diferencia absoluta de los dispositivos para un 
mismo objeto, de m1o a otro. 

Si entre nosotros podemos decir que sería muy re
lativo el valor de la instrucción del personal de máqui
nas que vol viera a nuestros cruceros, donde ha sido 
cambiado el sistema de combustible, qué no pasará en el 
complicado sistema de las unidades modernas? con el 
cambio del sistema de artillería, máquinas auxiliares, 
seguridad, etc. etc., y sistemas delicados que no funcio
nan bien sino cuando fu ncionnn siempre y con personal 
muy conocedor de sus cuidados. 

Los elementos na vales para que se mantengan efi
cientes necesitan funcionar siempre. Y o no he estado 
nnnca como oficial de un submarino, pero sí me atrevo 
n decir que serían muy gravísimos los peligros d~ man-
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tenerlo en inacción o con per. onnl deficiente en canti
dau o cnlitlad. 

ALGUNAS REFORMA A LA LEY 

La. condicione. realmente peno. a.' y el c:mt ·ter 
anormal de la vida de nw¡· exige de aquello. qu~ vienen 
a la mnrina más voluntau que aeo. tumbrnmicnto, de 
ahí que en c:vi todas la . marina ... e e. fuercen porque 
el per:onal .. ea en sn mayoría volnntario. contratado. por 
varios año. . ln<rlaterrn y E. tndo. Unido. de América 
no tienen otra fuente de r enr o. para u per. onal; Ale
mania y Francia tienen OlllO uuración mínima de los 
con. cripto tre.· año., pero e. te per. onnl no obtiene nin
gúu grado 11i e. pecialidad. La duración normal e 4 a 6 
años egún la. marina .. El ·i:temn de ontmto de vo
luntario. e el único que permite utilizar lo. hombres 
clurante nn tiempo . 11ficientcmente largo para que lo. 
gn. to de n in. trucción den un rendimiento proporcio
nalmente aceptable; lo. voluntario , on Jo. que deben 
dur el per onal de buena calidad y entre lo. que del)e 
formar.; lo. oficiale. de mar. 

Por upue to pnrn. pouer aprovechar las ventajas 
del mejor per. onal, e. decir de lo. que permanecen mús 
tiempo, lo: contrato deben ll<ir lugar n primas qne ean 
un aliciente, y lo. r enganche 6 renovaci6n do contra
to d ben . cr pa rticu la rm n te (rra ti íicndo. de modo que 
el per onal q11e co tó tanto ncli . trnl'lo permanezca el 
mayor tiempo po. ible en la armada, como , 011 lo. rudio
t 1 grafi. ta. , per onnl el máquina , artillero y torpe
di. ta. ~ que on los que demandan má ti mpo de npren
diznje. 

Nne. trn. 1 ye. n tn materia . 011 nrca1cn . 
Mientra. que 1 nrt. 79, cnpítnlo XI, do nne tra 
ley del . rvicio militnr xig tener 20 nño. y no x der 
d 25~ no ,· r en. ado ni viudo con hijo y el nrt. limi-
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ta el tiempo del contrato a un tiempo relativamente 
corto, pnes no puede ser reenganchado el individuo de 
28 años cumplidos, en la Marina Americana, por ejem
plo, . e admtte el contrato hasta. de hombres de ::!5 años, 
lo. sueldo. mucho más elevados y las pensiones casi lo 
duplican despué.~ de diez años de servicios; en cambio 
"e dan preferencia. inadmisibles en nuestra institución 
navnl, como los del nrt. 88, que debe ser suprimido. 

J .. a reglamentación del servicio naval fundida en la 
ley del servicio militnr es un error. El servicio naval 
debe ser independientemente reglamentado, por la na
turaleza mi. ma de los ervicios que se prestan en una y 
otra entidad; que son cada vez mtís di ver gen tes; vemos, 
como una consecuencia lógica de esa divergencia, que 
mientras que en el ejército se piensa en disminuír el 
tiempo de servicio obligatorio, en la marina se hace cada 
vez má necesario numentnrlo. 

Ln distinta reglnmentaci6n de .la ley del servicio 
tnilitar debe ser cnidadosamente elaborada, fijando cla
ramente cuáles son los individuos que deben figurat· en 
los regi tros para el servicio naval; los que no podrán 
librar e de él aunque hicieran su se rvicio en el ejército, 
pue i fijamos tiempos distintos para uno y otro, mu
cho erían los que eludirían un tiempo largo presen
tCtndose al ejército a cnmplir un mandato de la ley. 

El sistema sería que el paÍF, no la rnnrina sóla, in
trodujern en alguna forma la obligación del servicio na
val oLiiO"atorio de Jos indivíduos ."~ ue deben :figurar en 

;-, ' '1 

lo registro. navales, fuera de los que nctualrnente fija 
la ley, que ya es antigua, q ne no dará m~jores resulta
dos y que cada día serán más deficientes. 

No e preteude hacer una crítica cornpletn de la 
Ley, cuyo estudio está en el Estado Mayor ~eneral de 
Marina, 6Io de algunos artículos cuyo carnLJO o supre

ión deberá . er inmediato. 
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Por las con. ideraciones antes anotadas se ve que no 
hny ninguna similitud entre los servicios navales y los 
servicios en tierra; el artículo 10 de la ley es pues cad1t 
vez más absurdo. 

Ape arde la extensi6n de nne. tra co~ta, la pobln
ci6n de ella no tiene u na reserva en hombres q ne sea 
suficiente para las necesidades de un desa l'rollo fntnro 
de nne~tra marina. Verdad que en toda. las marinas del 
mundo eRta es la primera fnente de reclutamiento, pero 
también es verdad qne en casi todas, salvo Italia, ha re
sultado insuficiente. Todavía, eu nuestras co. ta., está li
mitado a los regi tros navales s6lo el personal qne se de
dica a las industrias marítimas y matriculados de los 
puertos, que son la población mínima de las provincias 
del litoral, y que además de ser los menos, van siendo 
cada vez los menos apto. para el servicio de las es
pecialidades navale . 

E verdad q ne la gen te de n nestra costa ~s más 
de pierta y su instrucci6n para ciertos servicios de a bor
do es m:ls fácil, pero esta facilidad va siendo cada vez 
má. relativa, pue:, salvo la gente nece aria para los 
departamentos de maniobra y navegaci6n, para los ser
vicios de artillería, mnquinas, radio y torpedoR, están en 
la. mismns condicioneR, cuando no en inferiore , a los 
otro. individuos no entrenados particularmente en la 
vida de mar. 

Los valle. agrícola. , cercn nos de nuestro 1 i toral o 
en el mi, mo litoral, atraen a la mayor pnrte del perso
nal apto de las costas, puc con condiciones de vida más 
fáciles obtienen, con trabajo menos penoso, mejores emo
lumentos, n prendizaje o perfeccionn.mien to de oficios y 
muchas veces si tuacione. re la ti va m en te independientes. 

En los puerto., la vida es cara y el trabnjo es duro, 
lo. individuo. aficionado. a la electricidad, la mecánica, 
etc. emigran a las ind nstrias que no , on maríti maR, deján-,. 
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don os, simplemente, pescadores y trabajado res portuarios, 
que forman el registro del servicio naval. 

La edad del enrolamiento y la exigida para los vo
luntarios contratados, es precisamente aquélla en que los 
in di vid nos están a prendiendo algún oficio, la atracción del 
servicio naval es solo para perfeccionarlo cómodamente 
con una práctica con tín na de un año o dos, después del 
cual, sin ninguna obligación, los hombres vuelven a·la 
vida civil sin habernos dejado un rendimiento positivo 
y habiendo obtenido ellos en cambio un provecho máxi
mo; por esta razón creemos que para el servicio naval 
debe hüber contribución de todo el territorio, para po
der aprovechar individuos ya iniciados en ciertas acti vi
darles industriales, y a los que con mayores alicientes 
que los actuales se les pudiera retener un mayor tiempo 
en el servicio de la Armada. 

Es verdad que algo hemos ganado con la condición 
de los reenganches de oficiales de mar y formación de 
un escalafón con derechos a sus pensiones, pero queda 
todavía mucho por hacer, para que no veamos el caso 
de antiguos servidores, encariñados con el servicio de 
los buques, que abandonan con pena In Armada porque 
las exiaencias económicas de sn vida los impulsan al re-o 
tiro en busca de situnción más favorable. 
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EL MAPA DE LA AMERICA HISPANA 
AL MILLONESIMO 

PoR RAYE R. PLATT, EN ''TrrE GEOGRAPHICAL REvrEw'' 

TRADUCIDO POR EL T·m. 19 GurLLERIIIO TnoRNBERRY. A.P. 

E N 1920 la Sociedad Geográfica americana anuneió la 
organización de un Departamento de Inve. tigación 
Hispano Americano con el objeto de llevat· a cabo 

nn programa intensivo de estudios geográficos en la A
mérica Hispana. Los primeros resultados de este progra
má se hicieron públicos en 1922, con la publicación de 
la. Geografía de los Andes Centrales por el señor Alan G. 
Olgivie y el pliego de La Paz, perteneciente al Mapa de 
ln Arriérica Hispana en escala milloné. ima. Dos pliegos 
más se publicaron en 1925. Actualmente se han com
pletado 17 ;>liegos, con lo cual el número total de plie
gos ya publicado se ha elevado a veinte, sobre un total 
de cien que constituirán toda la obra. 

Los pliegos publicados representan sólo una peqne
ña parte del trabajo efectivo que se ha realizado. En 
ellos se ha comprendido solamente nna fracción del ma
terial básico que ha sido recolectado en los últimos seis 
años. Los recursos y el personal de este Departamento, 
desde sn organización, se han dedicado a conseguir y 
compilar el material necesario y a estudiarlo. 

Para a. e<Yurnr todo el material bá. ico disponible y 
analizarlo inteligentemente fué nece ario recopilar si
multáneamente el correspondiente a un crecido número 
de pliego~ . Es a í como ndemás de los veinte ya publica. 
do , hay otros 36 q ne se hallan en distinto grado de reco-
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pilnción, dibujo en Iimryio y prueba. Cuando estos estén 
terminados comprenderán toda la costa OPcidental y las 
repúblicas del Caribe, las Indias Occidentales y una ex
tensión conRidemble de territorio de la Hoya Amazóni
ca. Estos incluirán secciones de Hispano América que 
son de la mayor importancia pnra el fisiógrafo y el geÓ
logo y como conRecneucia de su carácter fiisiográ{jco y 
geológico no serán de menor interés para el meteoró
Iogo, el biólogo y el estudiante de geografía política y 
económica. 

NlWESlDAD DE UN NUEVO MAPA DE LA A?lfERICA HISPANA 

Con el fin de disponet· de una base cartográfica pre
liminar para llevar a cabo estudios geográficos amplioR 
en Hispano América se ha enfocado el trabajo del De
partamento en el mapa al millonésimo. Día a día au
menta In demanda de inforrnnción científica y económi
ca respecto a la América Hispana. La Socieilad se ve 
constantemente asediada con la demanda de nuevos ma
pas de una u otra sección de Centro o Sud América y 
las instituciones similareE de otras pat·tes posiblemente 
experimentan lo mismo. Necesariamente In respuesta 
es que no hay buenos mapas que puedan adecuadamen
te servir para las necesidades de un trabnjo de campo 
completo o para un trazado exacto de la distribución 
que interesa al geógrafo, al botánico o al financista. 

DIFICULTADES PARA REUNIR MATERIAL BASICO 

En los Estados U nidos y en En ropa se pueden en
contrar extensos levantamientos de varias partes de la 
América Hispana en los archivos de los periódicos geo
gt·áficos y geológicos y en algunas colecciones de mapas. 
Sin embargo, hay muy pocas recopilaciones cuidadosas 
de estos levantamientos en mapas generales que com
pt en dan una consider~ble extensión de territorio. El 

·""'\ 
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e tndian~e no sólo se halla contrariado desde un princi
pio no sabieur1o dónde debe de bu. car los mapas de la 
región en la cual está interesado, sino que aún de pués 
de hR ber emprendido el estudio con una colección de 
mapas cualesquiera se encuentra dcfrandado por la po
breza de dato , su e. tado de de orden o la gran despro
porción de sns partes. 

E . particularmente difícil hallar la clasificnción de 
los mapas que hay en circulación y n lo. cuales el gra
bado y colorido magnífico les dnn cierto aire de impor
tancia que no está de acuerdo con los méritos del origi
nal. Como muestra se citará el caso de los levantamien
to:; efectuados por ' 'ievers en el Perú y en el Ecuador y 
publicado en Petermann. Geographi che Mitteilungen 
(Vol- 61, .l915). A estos mapas e le ha dado gran im
portancia no sólo en lo que re ·pecta a la vel'acidad de los 
detalles en . í ino también por el enlace con asuntos de 
menor exactitud. Sin embnrgo, cuando se llevó n cabo 
ln compilación de la. cartas de Quito, Piura y Cerro de 
Pa co, en la. cualeu están comprendidos lo levan tamien
to. mencionados, e encontró que lo. mapas de Sievers 
no corre ponclian ni en lo detalle en sí n\ en su u bicn
ción con otro. levantamientos de incne tionable mérito, 
con los cuale . ólo coincidían en vnrios puntos. Con es
tudio po. teriore se descubrió que Sievers había emplea
do el mapa del Perú de Rnimondi como ba. e, colocando 
con gro ería tan ólo lo detalles que encontró en u ruta. 

Con frecuencia lo títnlo de los mapa sólo sirven 
para despi tar. Muchas veces los recopiladores se en
cnentran con mapa que acompañan a algún artículo 

obre exploración titulndo "Croquis del autor", re ni
ando que la tal carta e una mera copia de algún mapa 

general en el cual el autor ha trazado una línea que re-
pre, enta In ruta seguida. 

A un e tudiante que emprende el estudio de cual-
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quier fase de la geografía Hispano Americana le es casi 
imposible resolver este problema; no debía obligársele a 
llevar n cabo, como preliminar de sus estudios, el exa
men extenso de las fuentes cartográficas y la compila
ción de mapas, trabajo para el cual no diRpone ni del 
tiempo ni del conocimiento técnico necesario; debería 
proporcionársele mapas a una escala lo suficientemente 
grande para sus necesidades y en los endes esté convenci
do que se han empleado, después de bien seleccionados, 
los mejores levantamientos disponibles y en los cuales 
fácilmente Re di~;tingan las áreas que han sido recorridas 
y las que no lo han sido. 

ÜMJSIÓN DEL EMPLEO DE DATOS EXfSTENTES EN LOS 

MAPAS EN USO ACTUAL 

En los mapas que hay publicados de varias repúbli
·ClUl Hispano Americanas o de Centro o Sud América en 
conjunto, por lo general, sólo se han empleado de modo 
parcial y a rnen nrlo con poca exactitud aún aquellos le
vantamientos que fácilmente se pueden conseguir. Por 
ejemplo, no hay mapa general, ya sea de países inrlivi
dualmente o de otras divisiones geográficas que haya em
·pleado con exactitud los levantamientos llevadoF; a cabo 
durante la última década del siglo XIX por la Comisión 
del Ferro-carril Internacional. En la mayor parte de los 
mnpas sP ignora este levantamiento, a pesar del hecho 
de que se extiende con muy pocas interrupcwnes desde 
el hmite Méjico-Guatemalteco hasta el centro de Bolivia, 
habiéndose probado que es exacto en gran parte. 

Indudablemente que la recopilación de tales levan
tamientos y, aún de aquellos que no hayan sido emplea
dos eu ninguna obra general pero que se hallan a dis
posición del público en un limitado número de coleccio
·neR, Rería de mucho costo para publicar mapas que de
ben de venderse con alguna utilidad. Sin embarg,o, aun-
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qne el editor de un mapa pndiese reunir todos los levan
tamiento. contenidos en estas dos cntegorías, aún le 
queda rían dos importantes cln. es de colecciones de ma
pas qne pueden llamarse inaccesibles al cart6grafo co
mercial; éRtas e tán formadas por los mapa. exi tentes 
en lo diferentes archivos de lo. mismos gobiNuos his
pano americano que no hnn sido pnblicado ·y también 
lo. levantamiento llevado a cabo por intereses extra
ño. para el e ... tndio y desarrollo comercial de áreas de 
grande recnr. o naturales. 

LEVA.r TAMIENTOS EFF.CTUADOS POR LOS GOBIERNOS 

HISPA NO-A:h!R RICANOS. 

En la primera de las mencionadas cla es están com
prendidos lo estudio hechos pnra trazar ferrocarriles, 
camino. y pi tas; los levantamiento. hechos para efec
tuar trabajo portuario. y aprovi.·ionamientos de ngna; 
la prúct~ca en reconocimientos de las secciones topográ
fica· de la e cuelas militare.; y el material que durante 
años e va acu m nln ndo, entre la feeha en q ne se em
prenden e. os levantamientos para un pliego e. pecial de 
lo. levantamiento topográficos istemático en los cna
le se hallan preocupados varios gobiernos hispano ame
ricanos y aquella fecha en qne e teTminan e os levan
tamiento. y se publica el plieD"o. Aún para nnn insti
tuci6n geográfica que haya mantenido relaciones duran
te largo tiempo con mucha de lns oficina. de gobierno 
de la América hispana 6lo podría conseguir con facili
dad nnn muy pequeña parte de ese materinl que aún no 
ha ido publicndo. La taren de escoger de entre tal 
aglomeraci6n de documento e muy mole. ta parn po
derla solicitar al propio per onal de e. as diversas ofici
na·, a pe.·ar de todo el interé que se tenga, y además es 
mny p ada parn que pueda ser imJ?ue~ta al personal 
diplon~ático o consular. 
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~ PUBLISHED SHEET S V>~:::·:;(~ SHEETS IN I&AND 

Indica del mapa de la América Hispana al millonésimo de la Sociedad Geo
gráfica A mericaua. Los pliegos que han visto la luz, son: North B-11, Baja Cali
fornia~ one · North G-12, Baja California Sur; North F-16, Yucatán; Nort.h F-18, 
Santiago de Cuba; Nortb E-18, Kingston-Port-au-Prince; North E-19, Santo Do
mingo-san Juan; orth E-20, Lesser Antilles North; North D-20, Le~ser Antilles 
South; C-17, Panamá; Nortb A-17, Río Mira-Islas Galápagos; South C-19, Acre; 
South D-19 Puno-Río Beni; E-19, La Paz; E-20, Sucre; F-19, !quique; F-20, Río 
Pilcomayo; G-19, Ataca m a; I-18 Cauquenes y Islas Esporádicas; L-18, Península 
de .Tai-Tao; M-18, Isla Welliugton-Lago Argentino. 
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Por con~iguiente, en 1924 y 1925, el que eRto e -
cribe e. tuvo o ho me. es en n<l Amérien on el propósi
to de explicar el programa de invc. tignci6n hiRpano 
nme ri ~nno de e~ta 'ociednd a lo. dif reute gobierno. y 
obten~r permiso para xaminar en los nr hivo.· del ro
rre. pondiente de partamento lo .. levantamiento no pn
blicn<lo. . viHi tó siet gobiemo.· ' ml Americano , de 
lo cual :;¡e hizo un re tunen con loR re. nltnclo. inmedia
to n la memoria anual de 1925 de la ociedad. Igual
mente impo1·tante , con . egnir partidario. dt>l mapa, 
flue po.· terionnente conRtituyen una fuente constante 
de mnterial nuevo y de información útil para trabajos 
futuro.' . No. e exp rimcntó dificultad en convencer a 
lo. funcionarios de lo gobierno viF~itado. del carácter 
de. in ter , ndo d 1 proyecto; In xten. ión del mapa Y el 
plan el investigación qne Robr él s ba . a . on . uficien
te. para ponerlo en evidenein. No se n cesitnban ma. ·o
r argumento: para demo.-trnr el valor que para e. os 
gobierno. tiene un mapa que ·on.-tituye, on tanta 
exactitud omo lo nctnale. conocimi nto. lo permiten, 
una xpre. ión de la topografía y g ogrclÍÍa política de 
u propio y de lo, vecinos pníse . 

LEVA .~: TAMTEN'l'O EFE 'TUAD S P R LA COMPAñÍAS 

DE Jt:XPL TACIÓN 'EXTERIOR 

Lo levantamiento. llevado. a cabo n la América 
hi. pnna, de .. pué el la n JTil Mnn<linl, por compnñíns 
Emopea . . Y Ameri ·nna. con.-trnrtora. y d explota ión, 
han ex ediuo en mncho a lo. ef ctnnno. por lo. xplom
dore. ientífico y por los gobierno. intere. ado. . En 
virtud de su orÍO'en . o 1 vantnmiento . on en grnn 
parte confidenciale pnesto que rcpr sentan fuerte:.; in
ver ion , en campo. dond exi. te O'l'fln competencia. 

in crnbnro-o, , obrepa. an n toda . ln. cln. e. de materinl 
recop~ado, porque en g neral e hallan fuera de l:.ts nc-

,... 
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tuales fronteras convenidas. Aquí nuevamente IH exten
sión del mapa y el plan que sobre él se basa han sido 
nuestro principal aliado. 

Las compañías de explotación interesadas en la A
mérica hispana reconouen la neuesidad de mapas en los 
cuales puedan basarse pam hacer exploraciones. Ellas 
necesitnn mapas generales que sean la expreswn 
topográfica de los mejores conouimient.os fisiogrMico¡;; u
tilizables; ellas necesitan mapas que les proporcionen 
información de Inayor confianza sobre límites políticos, 
ubicación y población de las ciudades, navegabilidad de 
los ríos y estado de los caminos y pi¡;;tas; aun más, ellas 
necesitan saber si estos detalles se basan en levanta
mientos efectivos y cuáles son los méritos relativos de 
esos levantnmientos. En resumen, ellas necesitan nn 
mapa tal como el que p1·oporeionan los pliegos al millo
nésimo, porque el mapa en sí comprende una gran par
te de los estudios preliminares esenciales a un examen 
detallndo de cualquier porción part.iculnr. Para llevar a 
término ese mapa están dispuestos a contribuír aun 
con sus levantamientos más confidenciales, si se conve~I
cen qne lo¡;; recopiladores son honrados e11 el manejo de 
material confidencüd. Sin excepción, las compañías cons
tructoras y de explotación, tanto europeas como ameri
canas, han accedido con beneplácito cuando se les pre
sentó el esquema del mapa. 

ADOPCIÓN DEL ESQUEl\fA DEL MAPA INTERNACIONAL 

Cunndo en 1920 la Sociedad adoptó las pautas del 
Mnpa Internacional del Mundo en la escala de un millo
né:;;imo para nn nuevo mapa de la América hispana, se 
expresó mucha duda respecto a si había suficiente mate
rial básico disponible de calidad suficientemente acepta
ble como para justificar la adopción ya sea de las pautas 
o de la escala del Mapa Internacional. A la última obje-

.., 
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ci6n E~e respondió que si el mapa en ene ti6n para nlg-o 
merecín la pena hacerlo, debería hacérsele en una e. ca
la suficientemente gmnde para u ·o efectivo en el cam
po. La e.cnla al millonésimo, en la cual un ki16metro de 
exten i6n tene tre está representado por nn milímetro 
en el mapa, es lo suficientemente grande para tal objeto 
y ninguna e cala menor puede er útil. 

Se adoptaron In . pauta. del n1apa Internacional 
porque a .. í .·e logra el objetivo para el cual e de ea sir
va el mapa. Re umiendo, e.·to · prop( ito on: u. nr todo 
el material bá~ico di . P')nible de todos lo. cartográfos, 
con mayor exactitud y di . cernimiento qne el empleado 
en anteriore. mapa. recopilado.; aO"regar a e. ta fuentes 
la gran cantidad de material que hay en lo archivo de 
la. oficinas de gobierno y la coleccione. de la. com pa
nía. con. trnctoras y de explotación, la.. cuale. uo pue
den conseguir lo. cnrt6grnfo. comerciales; dnr, por me
dio de perfile. y matice., expre. i6n topográfica )e acuer
do con el mejor cono.)imiento de la fii. iogrníía, ta.nto de 
las superficies terre. te como del relieve. ub1narino; pre
sentar lo detalle. cartográfico. obtenido. de la fuentes 
ern¡Jeada , de modo de pocler di . tin~nir entre In área 
cuyo levantamiento. ya han . ido efectnndo. y la que 
todavía no lo han . ido; exponer la. má exncta informa
ción di ponible referente a ubicación y e. ta.no de límite. 
políticos, po ici6n y población e ciudade., trazo y an
cho de lR. via de lo. ferro-currile., trazo e índole de lo 
caminos; n bicaci6n de la. lín n. telcgráfi a y de u ofi
cina ; en unn pnlabra, publirar un mapa que represente, 
dentro de la . po. ibilidade. que permiten la. convencio
ne. del mnpa topográfi o-político, lo re. ultndo de unn 
rignroRa y completa in ve ti(J"nci6n, incluído en la car
tografía y geogrnfía humana de todo el dominio hi. pa
no americnno. 

En el e quema del Mapá Internacional e han in-
~ 

~ 
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trodncido ciertas modificaciones por considerarlas esen
ciales para la presentaei6n completamente científiea rle 
la condición cartográfica u e aquellas parte¡; del mundo 
que no están corn nrendidas dentro de nn mismo tipo de 
le van ta miento. Estas m o di fieaciones constituyen un m a. 
yor progreso de aquella faz del Mapa Internacional e¡ ue, 
por merlio de líneas continuas y quebradas, diferencia: 
re. pectivamente, los ríos .Y perfiles que han sido sollleti
dos a levantamiento de los que no lo han sido. Ellas 
cou.·i ten de un diagrama de relativa confianza agrega
do a la leyenda, el cunl clasifica con símbolos n¡n·oJiauos 
los tipos de levantnmiento empleados en In recopilación 
del pliego y discute el modo cómo se hallan en relación 
unos con otros. Así, cada pliego muestra todo nuestro 
conocí lll ieu to y tam IJién toda nuestra iguomncia carto
gráfica; además, por medio del diagrama de relativa con
:fhmza y del folleto se indica a quien consulte el mapa, 
el cnrácter del levantamiento efectuado en el área en la 
cual está interesado. 

Como se dice en los mapas generales q ne hay pu
blicados, la cartografía de la América hispana ha estado 
en decadencia cunndo menos durante los últimos 25 
años. Dnrante ese período, en estos mapas solamente se 
han indnído algunos pocos de los más importantes le
vantamientos efectuarlos; por lo demás, son sobre poco 
má. o menos, copia el uno del otro. 

A pesar de que durante ese tiempo se ha hecho 
gran progreso en el desarrollo de los recursos naturales 
de la América hispana y en la construcción de caminos 
y ferrocnrriles para el transporte al mercado de los pro
ductos fruto de e e desarrollo, los referidos mapas gene
rales de que se dispone dan una vaga y muy errónea 
idea geográfica de aquellas mismas áreas en las cnales 
ha tenido lugar ese desarrollo. Natnmlmente que nues
tro mapa mostrará que grandes extensiones toda~ia no 
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han . .ido le•:antndas y también que, en áreas extensas 
en la cuales hay buenos levantamientos de ríos y en 
la cwlles la ubicación de ciudades es razonablem ente 
exacta, RÓlo se puede indicar la elevacione, con perfileR 
aproximados. in embargo, e to. perliles han. ido hecho 
de. puésdeefectnarnnacomplet:J. invc. tigación en las me
jore fuentes fh;iográficns di . ponible. y de un cuidado:o 
estudio de li:tas de altura . . 

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVO M.\TEHIAL BASICO. 

Con la relación que hemos podido establecer con 
los gobierno. hi . patlO americanos, con las compañía ex
plotadora. y con exploradore. ai ,' lado , se van re olvien
do cad::: vez nUÍR problema de lo. de recopilación de to
da cla. e, con lo" Cltale e tamos enfrentados. En po ·os 
de lo últimos me. e. hemo recibirlo entre otro .. mucho. 
levantamiento , inco que , on digno de e pecial men
ción: un levantamiento ele 1200 kilómetro. del Río Mag
dalena, por trinngulaci6n y fotografía aérea; un grn po 
de levantamientos por plancheta, en la parte noroe:t~ de 
Colombia que permite repre. eutar por medio de perfile. 
compacto la nnión del extremo nort de la Cordillera 
Central y la ábaua del Carib ; un levantamiento con 
plancheta de una área grande y ha ta ahora poco cono
cida al . urde Bogotá; lo. levantamiento ele un nuevo 
proyecto de irrig,lción en el Perú, que completa n neRtra 
colección de levantamientos de lo. vnlle: de la co. ta del 
Perú; y uua colecci "u de re orrido. :tu e en bren ciento 
de milla. de los tributarios pernanos del Amazona., con 
todo lo cual s re nelven mucho. 'le nue. tros problemas 
y~ como final, e po. iblo construír un muy aceptable di
bujo nrtográfico de aquella r gión tan poco conocidn, 
sitnatla. entre los río Perené y Ucaya.li, llamada Gran 
Pajonal. En la nctnalic.lad hay eu el terreno cnntro ele -
tncnmeutos numero. o , a lo. cnale. hemos podido pres-

r 
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tar ayuda en su trnLajo preparatorio y los etlnles llevan 
a cabo levantamientos en áreas cartogrílfieamente exac
tas y cuyo. levantamientos, cuando se terminen, esta
rán inmediatamente disponibles para recopilación. 

Los levautamieutos que ha recibido la Sociedad en 
1925, y que no han sido puLlicados, comprenden 51000 
millas cnadrndas de levantamientos topográficos de alto 
grado, 32000 millas cuadradas de lPvantamientos topo
gráficos menos exactos y 8200 millas de recorridos de 
diRtintn íudole; en 1926 se recibieron aproximadamente 
GOOOO n1illas cuadradas de levant:tmientos topográficos 
de alto grano, 30000 millas cuadradas de levantnmien
tos topográficos menos exactos y 7500 millas de reco
rridos. 

Es nsunto mu.Y conocido por los ge6grafos, que se 
necesitan mapas a diferentes escalas para las regiones 
que se hallan a distinto nivel de cultura. Por ejemplo,es 
posi lJ le q ne se necesiten m a pus topográíi.cos a gran es
cala pan1 los Estados Unidos, especialmente para la par
te oriental de ese país, debido a la densidad de la pobla
ción y a su elevada cultura. material. Los mapas de una 
pulgada por milla de la U. S. Geological Snrvey son 
apropiados pnra la representación de distribucioues deta
lladas con excepción de aqueii•JS que se trazan o impri
men por los municipios y aúu por las estancias para mos
trar áreas cultivadas y otras por el estilo. En contrapo
sición, las distribuciones en los países hispano america
nos quedau en sn mayor parte satisfechas empleando la 
e. cala, al millonésimo; esta es inade0uada para aquellas 
partes más densamente pobludaR, pero en estos casos 
los pliegos de recopilación al millonésimo y el material 
básico se prestan para un estudio más profundo y una 
repre. entación más detalladn. 

Todo el material bá. ico que para este mapa se ha 
reunido hasta la fecha forma una colección de primera 
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mrwnitud y con. titnye nna base a e. cala mucho mn.yor 
qne la de !o pliegos pn blicado para hacer e. tudio de
talltHlo. en zonn. particulareR. Con la excepción de 
nquellnH . eccio11es q ne hilll .·ido declnrndaR confidenciales 
por. u. re. pectivo. dueño. la colección e halla en la 

o ·iedad a di. po ición c1 lo. e tuclia11 te. ; e. te e un 
a:unto ele gran importancia para trabajo de enmpo. Por 
ejemplo, a un geóg1·nfo o (J'e6logo que de. ea 
efe t11ar un trabajo u1uy detallado en nn área 
modelo pnen erl tan nece ario nn mapa a gran e. cala. 
para .· n trabajo de campo corno 1 de la e cala al millo
n6. imo en el cual repre. ntará . u genernlizaciories. 
Aún para recorrido. rápido. n el campo la ~ cala al 
milloné. imo e. lo . ufieientemente crrnnde, de. de luego 
que una pulgada de ex ten. ión en el mapa repr .. en a 16 
milla .. o . ea aproximada m nte la longitud promedio de 
nn r corrido diario. Por convenien ia para delin ar re
corrido. y trnzar di. tribncion se ha preparado una edi
ei6n redn •idct de cada pliecro, . in lo colorido pero con 
todo.· lo. de m á. <leta lle . 

Para el u. o de aquello qu de. enn t ner un mnpn 
a una e. ala algo mn.yor p ro onveniente para llevnrla 
al campo e. tán en lo. archivo. de la ' ociedn.d lo. plie
go de re opilación y lo. dibujo. en limpio, a í como la. 
recl u ción en la cual e ba a n (todo e. to. . tán n la e'
cala de 1:50000 ); allí e. tán di ·ponible. para u e. tu
dio o reprodnc i6n, ·omo por jem¡ lo en 1 en o de In. 
. ección Tacna.Arica d 1 pliecro de La Paz que fné repro
du ida ele nne. tras dibujo. en limpio pot· 1 U. . Geolo
gi nl lii'V y en la e. cala de 1: 00000 para empl nrln 
en un mapa ba. e para In. comi. ione plebi. citaría y de 
lími t . . 

Parnlelamente con el trabajo de cartocrrafía hi pa
no americana h mo. ompilado nn atálogo ele lo mapas 
de América. hi pana de lo. p riódico. científico , con o-, 
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leciones de mapas en pliegos, con atlas y libros existen
tes en lns bibliotecas de la Sociedad Geográfica America
na, de la Biblioteca Pública de N u e va York, de la Bi
blioteca del Congreso, de ID Biblioteca de la Unión Pan 
Americana y de las bibliotecas de las Universidades de 
Columbin, Y ale y Harvard. Este catálogo se publicará 
en seis volúmenes~ ordenado, clasificado y acompañado 
de mapas verídicos y con artículos preliminares sobre el 
tema general de la cartografía Hispano Americana; en 
la actualidad está listo para imprimirlo. El Mapa al Mi
lloné. imo y suR folletos expli~ativos, juntamente con su 
catálogo, servirán para analizar con exactitud la carto
grafía de la América hispana; ella marcará un punto de 
partida en los próximos trabajos cartográficos de Hispa
no América, desde lnego que proporciona un conjunto 
ordenado de mat~rial básico, al día, en la fecha de su pu
blicación. 
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Traducido ele "1'he Lüerw·y IJigest".-Abl'il 80-1927, 

J?01' el 1'enie11le JO. L. G . .A1·ce J1I. 

51 horas en el aire.- El ae1·oplano Bellwtca con su moto1· 
lV,·ight mantiene el7·eco1·d mundial de ouelo si11 pw·w·.-El Be
llauca, que g-auó en velo ·idad y eficien ·ia u la carrera naciona
le aérea el último afio, ali6 con 365 g-alones de g-a oliua y 21 de 
ateite a la 9 y l.t2 a. m. del 12 ele Abril y p rmaneci6 en el aire 
ha talas 12.42.05 p. m. del14 de Abril, trayendo a í a E t:Hlos 
1 uidos el sufrido record capturado por do aviadore france e en 
Ago to de 1925. El aeroplano que autiguamoute fué cono i<lo co
mo el \Vrigbt Bellauca, tiene una exteu i6u d 46 pie 6 pulgadas 
de ala y una longitud obre toda la m:tquina 1\e 2ti pie 6 pul¡radas 
~quipatlo cou un motor 1\e 200 caballo . El r1ibuj:wt del aeropla
no es Giusoppe M. Bellan ·a, antiguam oto do :\lil~n, Italia. 

r 

La a ci6n por la cual :Francia mant nía 1 reC(Ird rle aviación 
fué roto el 14 de hril y uno de lo tiltirnos recor<l perdido por 
_\.mérica ha sido ganallo por ll rt Aco ta y lar nee V. 'hamb r
lain, pilot nudo un monoplano B llauca quipado con no \ rigbt 
de aire enfria•lo, permanecí udo n 1 nir m:í tiempo que cual
Quier otro en la historia 1lcl l\Iuudo. Por má de do día., mitad 
del tiempo io com ¡·ni beber, llos voltnou alr dedor, en •ir •ulo 
y cerca de la citulad de ... w York, cubricnrlo en e tiempo por 
lo rucuo 4,000 milla . Ocupando dificult a po~i ·ione en la JJ<l

Qneiía m:l.Quiua y orn tidos a grao ten i6n n rviosa, e to do avia
uore , entrenado en la guena, hicieron u vn ltll con ervnndo 

n provi i6n de ga olina y alim nlan<lo u u recorrido u Olllpli
cado motor, rmentra lo millouc ll habitante iiP abajo fueron a 
ua activiclatl• durnut el rlía y la noche. b:n el esp,tcio, a uoos 

cuantos mile <le pi s d uno d lo mñ grand almae ne de 
pro i ion del muudo, ello no uRtant , oblignron a contem
plar e ha m bl'icntos fuera de las venta1:a de In ·ámara de n m o-
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noplano, hasta Que el record del mundo fuera batido y ellos han 
demostrado Que el Bellanca permanecería en lo alto el tiempo su
ficiente para hacer el vuelo de Estados Unidos a Francia. La es
tirpe de este modelo de aeroplano eQuipado con un motor que ya 
ha volado una distancia aproximadamente igual a la circuderen
cia de la tierra, cubriendo en total un número de millas más gTan
de Que la distancia New York-París, con algunos cientos de millas 
de reserva. Como resultado Mr. Bellauea anuncia que el mismo 
aparato con un nuevo 1notor principiará. el vuelo New York-París, 
tan pronto como sea posible y Que uno Je los tlos, Acosta o Cham
berlain, será. uno de los pilotos. Cualquier otro problema Que pue
da presentarse será salvado antes de partir para París; dice el 
''New Haven Register": "el vuelo Acosta-Cbamberlain fuó una 
laag·nificentísirna demostración del poder de esta máquina mono
plano y de la fuerza vital de estos dos hombres" . 

.El record que la máquina \YriR·ht Bellanca ha roto, fué esta
blecido por c!os oficiales Jel Ejército Francés, Drouchin y Landry, 
Cjuienes volaron en un biplano Farruan, 45 hrs. 11 m. 59 s., en 
Etampes, en Agto. de 1925. El vuelo sin parar de Acosta-Oham
berlain último de 51 hrs. 11m. "que rompe el record del Mundo en 
vuelo contínuo, por tan generoso margen de 6 brs., es una magní
fica hazfliía" dice el New Herald Tribnne. "Ello acerca el día de 
la jornada aérea trasatlántica", dice el Filadelfia Evening Public 
Ledger. "Es un hecho del cual la nacióu puede sentir~e orgullo
sa', agrega el Cincinuati Euquire y si el Presidente Coolidge, ha
bla por la Na0ión, tenemos 131 sig·uiente radio de congratulación 
del Presidente a Jos 11.viadores: 

"Mis más cordiales felicitacioues por el establecimiento de un 
nuevo record en el .i\Inndo, en el sufrido vuelo de vuestro aeropla
no. Es 0nestión de org-ullo que esto baya sido cumplido por hom
bres del ex-servido de nuestro país, en un aparato hecho en Amé
rica. Tal hazaña. marca un paso diferente de adelanto en aviación. 

CALVIN COOLIDGK 
Los Oficiales de aviación de la Armada y del Ejército, según 

dicen los repórtcres de los periódicos de New York Oity que no han 
estimulado a Bellanc11. con la idea de darle órdenes para aeropla
nos, también han enviado su felicitación. 

Ciertamente explica el Indianápolis News, "la ejecución de 
este aeroplano es de tocias maneras un crédito para los diseños, 
habilidad de construcción y talento volador amel'icanos". 
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"Toda la alabanza para los pilotos", dice el Jersey Citv JouL·
nal, "pero bajo el punto de vista de la aviación la acción fué prin
cipalmente una obra mecánica. Se ha obtenido otra victoria para 
este mismo aparato sobre el mejor que haya sido revelado por el 
Gobierno". 

El Pitsburgh Post dice: "Considerando la acción como un 
hecho sportivo es una brillante ejecución. La importancia de la 
hazaña está mientras tanto en su aplicación a los negocios de 
transJ,Jorte. Esta es una demostración de la conveniencia del aero
plano para los vuelos de larga distancia, pues está calculado de
más y allí está el significado de ser capaz de continuar por 51 ho
ras". 

"Hay otros dos aspectos por los cuales la hazaña es notable. 
Loa aviadores son civiles y ellos ejecutan sus vuelos sin la ayuda 
del Gobierno, mientras que la mayor parte de anteriores records 
de aviación fueron establecidos por pilotos del Ejército y Marina 
Americanos. La máQuina usada fué de dibujo americano. Estos 
het:hos profetizan un futuro brillaute para la aviación civil". 

(De la Revista de Mm·ina Espaiiola) 

Alemania.-El mtevo c1·ucero "Konigsbsrg".-El 26 del mes 
último, y con la solernoülad de rigor, fué botado en Wilhemsha
ven el crucero ligero Konigsbe1·g, segundo ile una erie de cinco 
Que eu construcción y presupuestados tiene la Marina alemana. 
El primero que se coustruyó después de la guerra europea fué el 
Emden, Que se botó en enero de 1925, se alistó en otoño de aQuel 
año y se halla haeiendo un crucero alrededor del mundo. El ter
cero de la erie está construyénclosí en Wilhemsbaveo. y proba
blemente se llamará Ka1·ls1·uhe. El cua1·to está, como el anterior, 
en período de construcción, y el Quinto se co1ueozará en breve, 
pues figura en el presupuesto del corriente año. 

El nuevo crucero Konigsbe1·g es Ull Emden mejorado en al
gunos detalles, pues sus característJCas principales son las mismas, 
aproximadamente. Desplazará 6,000 toneladas, como aquél; su es
Jora es de 155 metros, y la velocidad será de 29 millas. Ea la 
construcción de este buque, como se hizo en la del Emden, se em
pleó en gran escala la soldadura eléctrica, ahorrándose por la 
adopción de este sistema, según se dice, notable peso en el casco. 

:El armamento se uompoodrá de nueve cañones de 15 centí
metros-aunque es muy probable que sólo monte ocho, pues son 

r 
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algo dudosas las noticias que acerca de este pnuto se z·ecogen en la 
Prensa técnica-y de ocho tubos lanza-torpedos de 500 milíme
tros, que podrán disparaz· en andanada. 

Recordaremos que, conforme al Tratado de Vez·salles, los ale
manes no pueden construíz· buques de más de 6,000 toneladas ni 
reemplazaz· más que aquellos que excedan de los veinte años de 
edad; de ahí su limitada construcción en la actualidad, que además 
comprende 11 destructores de 800 toneladas y un torpedero. Exis
tía el proyecto de reformar el viejo acorazado Zalu·ingen, convir
tiéndole en buque blanco, movido a distancia por telegrafía sin hi
los; pero no ha sido aprobada esa obra por el Reichstag. 

P1·esupuesto de Gwwra y Mm·ina.-El proyecto de presu
puesto de la Defensa nacional para el nuevo año económico 19~7-
1928 asciende a 701.726.520 marcos, o sea un aumento de 31 mi
llones de marcos con relación al del ejercicio anterior. Esta suma 
se descompone en dos, 480.060.850 marcos para Guerra y 221.665. 
670 para Marina, y si comparamos esta última cifra con la Que fi
guró en el presupuesto 192-J.-1925, veremos Que en el trascurso de 
tres años el presupuesto de Marina ha llegado casi a duplicarse; lo 
cual ha dado lug-ar a una violenta crítica por parte de la Prensa 
alemana. 

Una de las características del nuevo presupuesto es Que la 
mayoría de los créditos son trasferibles- cerca del 40 por 100 de 
los gastos permanP.ntes del presupuesto ordinario-, resultando 
mucho más sencilla la aplicación de este sistema Que la inspección 
del Heichstag sobre el empleo real de los fondos, Que no se ejerce 
inmediatamente, sino al cabo de algunos años. 

En el capítulo de nuevas construcciones, al parecer, no figura 
más que un crucero rápi::lo tipo E, para el cual se señalan las can
tidades siguientes: 3.500.000 marcos para el casco y accesorios, 
2.000.000 para artillería y 500.000 marcos para torpedos. 

Espafía.-La botaclu?·a del buque-escuela "Sebastián de El
cano".-Para presenciar la botadura del que en breve plazo será 
el buque-escuela de nuestros guardiamarinas, verdadero modelo de 
su clase, el mejor y más moderno dedicado a la instrucción, como 
demostración práctica del interés Que nuestro país dedica a la for
mación de los Oficiales de nuestra renaciente Marina, el día 3 de 
marzo se tmslad6 a Cádiz el Ministro de Marina, en unión del pro-
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pietario de los a tilleros, D. Tloracio Eeh varrieta, acompañando 
a la madrina rlel buque, la cííorita l\Inría. del armen Primo Je 
Rivera, bija del Presidente del ousejo de :Jlini tro . 

Aprovechando su e taucia en ('áuiz, y para re olver los nnílti
ples a untos pendiente en el arsenal y la bn e, a lo Que dedica 
interés especial por la importan ·ia e tratt-gi ·a que eucierrar;, el 
día 4 e trasladó el Ministro :í. an 1!' ruando, ig-uieudo acompa
ña¡lo por la aut.oridatle tlel Departamento al ar eual, atravesan
do los bombo , que en breve eráu su tituítlos por el puente en 
con truccióu; arsenal en Que, hasta en su aspecto exterior, e refle
ja la atención que se le \letlica, de de la eutrada al coujnnto de 
edificio y taller , reparado convenientemente, rejuveu cido . 

La electrificación tlel ar enal permitió ampliar a lo aparatos 
instalauos en los tallere , e pecialmente a la gnías <.le trausporte 
de la gran les pieza , b tracción el Sctrica, con la natural ecouo
mia y rapirlez en las obrns. 

evi ó las obras que e realizan en el submarino Peral pnra 
su conservación, veruatl ro a ·iet·to, porque i grande es el e fuer
zo que e realiza para afirmar la base de la :Jl:uina del porvenir, 
no meno ha de er el Que e dedique a honrar a lo que con u 
trabajo e ioteligen ia brillaron en el pa 111lo, si ndo e e viejo ca -
co el g-uión Que une la tradit•ión con el futuro. 

Eu el recinto de In Con tructora pt·e eució el fnncionnmieuto 
d uno rle los equipos artill ros de 15 centímetros, con de tiuo al 
crucero Príncipe A((01lSO. 

coutiuuacióu fueron reunido en la omall\lnncia g-eneral 
del ar eual todo lo jefe de los Ramo y 'orm11ulant s de buQu , 
e tu!liá.odo e lo a uuto má urgent para la. má rápida termiua
ción de lo pen1lieutes. 

Despu~ pre nci6 el lanznmieut el un torp do automó,•il 
como prueba ele lo tubos de lanzar r ·ién terminado . 

'onchti1la la vi ita al ar cnal, se tra lad6 a la a as 'on i -
toriale <le an FeroatHlo, uond 1 Alcaltle de la ciudad abogó 
por cullnto relacioua con la Bu e Naval: dragado d 1 canal de 
acceso; caualizacióu d la barra do anct.i- Pl'tri; fel'l'ocarril e tn\

té~rico de la co ta, recogí u<lo el efiot· l\liui tro Ji •ba. n piracio
lle , a í como el ofrecimiento del lcnl,le de oop rar el Ayunta
mi oto, en la cuantia de u po ihilidad , a taleR obra . 

A Stl regreso a Cádíz vi it6, como en u anterior viaje, el Pó-

,. ,. 
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sito Marítimo, rlonoe manifestó su verdadero cariño, corno lo de
mostraba su visita, hacia el Pósito y su fl-anco desarrollo. 

La dársena para buques pesqueros, dragado de la Moret, de 
la barra del Guatlalete y caños de Puerto Real merecieron tam
bién espeeial estudio. 

Por la tarde visitó la Cámara de Comercio, haciendo resaltar, 
en contestación a las peticiones hechas por la misma, que girando 
la política de engrandecimiento de los pueblos alrededor de las tres 
palabras Come1·cio, Indust1·ict y Nave.qación, él recog-ía todas 
las aspiraciones para hacerlas llegar, por conducto del Gobierno, 
a S. l\1. el Rey. 

Por la noche fué obsequiado eii la Alcaldía con una comida 
de g-ala. 

En la tarde del oía 5 tuvo lugar la botadura del buque-escue
la, construício por los astil leros de Echevarricta y Larinag·a, en la 
misma g- rada en que hace ya tantos años lo fué el crucero Ua1·
los V. 

El moto-velero Elcano, de casco de acero, con tres e u biertas 
corridas, de airoso porte y finas líneas, eetará aparejado de bet·· 
gantíu goleta de cuatro palos, y lleva uu motor auxtliar Diesel pa
ra sus entradas o salidas de puerto, capaz de dar al buque una ve
locidad de nueve millas, llevando provisión de 220 toneladas de 
aceite para cuan•nta y cin co días, a ocho y media por hora, o sea 
un radio de acción aproxirnaoo de 10,000 millas, pet·o como su ob
jeto será el de poder sostenerse en la mar naveg·ando a la vela el 
mayor tiempo posible, la provisión de agua se ha calculado para 
viajes sin escalas hasta setenta y cinco días. 

Todos los alojamientos se hall proyectado con arreglo a las 
instalaciones más modernas de ventilación, luz e higiene; pero es
pecialmente en la cámara del Comandante, la Sociedad construc
tora ha hecho verdadero derroche de lujo para que en el extr·anje
ro pueda apreciarse el grado de adelanto de nues tras industrias 

suntuarias. 
Aunque ya sou conocidas por los asidtlOS lectores las princi

pales características que han sido publiettdas en esta revista, las 
reproducirnos, completándolas con algunos detalles. 

Las dimensiones ilel casco son: 
Eslora total, 94,13 metros. 
Entre perpendiculares, 82,14. 
:Manga, 13,10. ~ 
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Puntal, 8,6 
tres cuarto de carga el buque de plaza 3,420 toneladas, 

cou uu calaflo aproximado de 6,64 metros. 
La dotación será: 
Jpfe : n Comandante, uu egundo y un tercero. 
Oficiales: Cinco teniente ele na.vio, cuatro Alfereces de na

vío, clos ll.édicos, un Capellán y un Contador do navío. 
Ochenta Gnat·fliamariua . 

la e : u maQuinista de cargo. tln Contramaestre, un Elec-
trici ta torpedista y un Praeticaute, cinco Uontramae tres, un 

ondestabiA, un Torpedi ta, un Practicante, do Esuriuientes, sie
te de mae tranza, cuatro .MaQuiul ta y ocho .Mecánico . 

En cuanto al aparejo, e ha procurado reducir el tamaño del 
velamen al má manejable, simplifid.n<lolo para hacer máe fáciles 
las maniobra . La superficie bélica es de 2..125 metros cuadrados. 

Lleva cuatro chi2T s eléctrico de tre tonelafla de fuerza. 
Los aceros empléatlos en la construcción on nacionale . IJa 

acomodación de lujo, obra de la ca a Hica y Diego, de Bilbao; el 
re to e ha con truíclo tollo en los a tilleros ga<litanos. 

I,a vela~ on con truída po1· una casa inglesa especializada, 
beuba con la mayor perfección; el juego de t·e peto es de fabrica
ción nacional. 

P1·uebas clel crucero "Pdncipe Al(onso".-El ó de Febrero 
e fectuó la primera erie rle pruebas preliminares o progre ivas, 

navegando 1 Príncim~ Alfonso tre bor a régimen de 15 mi
lla , con un promedio de 16 millae, conesponilient s a 147 revolu
uiones por minuto <le las héliue y a una potencia de 5.173 caba
llo eu los ejes 

~e determinó también un punto de In curva de velooiilades 
hacia las ~1 millas, con uu promedio tle 21,50 millas y 12.263 ca
ballo en lo ejes. 

El6 dej'ebre1·o volvió a salit· el buque pat·a obtener los pun
to uperiore <le la curva de velocidnde , empezan•lo por la de 

6.64 millas, que se ouLuvo con una poteoda de 27.0.U caballos 
eu lo je . y lleg-anclo, ele pué do varias conida , ha ta alcanzar 
In velocidan de :J2.9 ' milla . 

Durante el cut· o d la prueba e hizo notrn las ex elentes 
e urlicione el buque bajo todos los aspectos, pu e mostt·ó muy 
limpio por lo que refiet· a embarque de ag-ua, sin trepiuaciones 
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y en condiciones de gobierno y maniobra muy notables. Estas 
Llltimas se hicieron notar particularmente en las entradas y salidas 
de puerto y en todas las evoluciones en la mar. 

En los días 8 y 9 áefeb?·ero se verificaron las pruebas de 
consumo, de veinticuatro horas de duración, al rég-imen de 15 mi
llas, al cual se debe g·arantizar un radio de acción de 5,000 millas. 

Durante la prueba, todos los aparatos y set·vicios funcionaron 
cvn absoluta normalidad, lleg-ándose a alcanzar un radio de acción 
superior a 6,000 millas, o bien, un exceso mayor de 20 por 100 so
bre lo estipulado. 

El l.!¡. áe febre1·o tuvo lugar la prueba de velocidad, ele cuatro 
horas, durante la cual debía garantizarse una velocidad de 33 mi
llas, con 350 revoluciones y una potencia no inferior a 80,000 ca
ballo• en los ejes. 

Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios, pues 
los promedios de las cuatro horas fueron 33.70 millas, con 348 re
voluciones .y 82,000 caballos en los ejes, sin que se apreciara el 
más· pequeño inconveniente en el sostenimiento del rég-imen ni en 
el manejo de las máquinas pt·incipalcs y auxiliares, que respondie
ron wuy bien en toda 1,~ prueba, lo que permite suponer razonada
mente que con una mayor utilización de los elementos del buque 
sea posible obtener un resultado aún más elevado, que sobrepase 
en la velocidad media las 34 millas, y que podría haberse conti
Imado el rég-imen de toda fuerza durante mayor número de horas 
sin el menor inconveniente. 

En las pruebas accesorias de marcha atrás y de timón todo 
funcionó excepcionalmente bien, haciéndose el cambio de gobier
no de una banda a otra a través de 70 grados de caña, y con el 
buque a toda velocidad, en veinticinco segundos de los treinta es
pecificadoR. 

La marcha atrás se log-ró rápidamente, quedando el buque pa
rado en d•>S minutos y quince segundos, ciando luego a régimen de 
240 revoluciones, y, por último, a 175 revoluciones mientras se 
hacían las maniobras de gobierno atrás con arreglo a la especifica
ción. 

*** 

La velocidad máxima alcanzada en las diversas corridas fué 

de 34.70 millas. 
El mal tiempo reinante ha impedido realizar la prueba de 

') 
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consumos de veinticuatro heras y completar los cuadros oficiales 
de las lllÍ mas, qoe serán publicados oportun11mente. 

Inglate?Ta.- ob1·e el desti11o del submm·ino cruce1·o "X-1''. 
-Este gigantesco ubmariuo, el mayor del mundo en su clase, 
después de un período de pruebas que ha durado cerca U!:' tres 
afio!!, acaba tle ser asignado eu calidaJ de conductor de flotilla a la 
primera flotilla de submariuos, de estación en el Ie<literráneo. 
Con este motivo, The Naual and Military Rec01·d, en su sección 
"Note 11nd Commenta", le dediua el siguiente ·omentnrio: 

"La nuión Jel submarino X-1 a la prin1 ra flutilla de subma
rinos no indica el propót:~ito de que este buque mauiobre con las 
uuidades tipo L que la integran; más bien parece derno trar alg-o 
de pervlejiJad en el Almirautazgo al tener que tlecidir su destino. 

Al igual que la clase 1II, cRract.erizaua por su cañón de g-rueso 
calibre, el X-1 ea un tipo experimental, cou el que se ha querido 
materializar la idea del submarino crucero; pero aunque puerla ser 
verdad que se haya llegado, uo sólo a materializat· b itlell, siuo 
tambiéu a justific11l"la, lo cierto es que todavía uo se ha definido 
por completo el papel que ha de desernpefíar. 

D de luego, ea irupt·opio para la labor de las flotillas, a uo ser 
que e le emplee como buque nodrií:a, en lugar de un erucero de 
superficie. Resulta exce ivamente grande y pesarlo para la táctica 
de ataque, que exige maniobrar nípi<lamente, y u enortlle despla
zamieuto hace muy dificil di imular sus movimientos 1\ profundi
dad que permita u ar el periscopio. En re umen: sus funl!.ioues de
beu t:t' In do una unitla<l independiente. 

'!aro es que en tiempo de guerra no rlejaráu de presentarse 
oca iones eu que el 'crucero invi ible" pueda llevar a cabo alguua 
gran hazaña; lo importante es dilucidar si el sólo logro de e ta idea 
e motivo suficiente para construir un tipo e pecial de submariuo. 
El Japón y lo E taLlos Uuidoa con truyeo hoy en dia "submari
uos oceáuiuos", por cuya defioi ·ióu so urfiere que u o están proyec
tados para desempeñar el servicio normal de la flotillas. Por otra 
parte, el Altnirautazgo no parece dispuesto a repetir el X-1, ini
ciándose la tendencia a pequeñas unidades que mejor encajen eu 
la idea origiualtlel ubmarino como arte de la guerra naval" . 

.lllaniob1·as combinadas.- 'omo uijimos en oue tro cuaderno 
auterior, la escuadra del Athtutico, al abamlouar aguas nacionales 

f 
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en 26 de enero pasado, distribuy6 sus buques entre las principales 
rías de nuestra costa del N oro este y algunos puntes del norte de 
Africa, dirig·iéndose mál:l tarde a Gibraltar, para allí rcunírse con 
la escuad1·a del Atlántico y dar comienzo en los primeros días de 
marzo a los ejercicios de las flotas o maniobras combinadas, nom
bre que oficialmente se les ha dado. La escuadra del Mediterráneo, 
después de su crucero de invierno por los puertos orientales, fon
de6 en Malta a esperar el día señalado de su salida para Gibraltar. 

El 28 de febrero se eoncentraron las flotas en ag·uas del Peñ6n, 
reuniéndose allí 70 buques de todos tipos, menos submarinos, con 
25.000 hombres, entre Oficiales y dotaciones. 

Jgn6rase el problema estratégico a resolver conocién<1ose so
lameute el pl:m general de estas maniobras por lo que a supue.stos 
tácticos se refiere, cuyo desarrollo impuso la divisi6n en dos fases, 
a realizar la primera en el Mediten·aneo, regTesando las flotas a su 
base para hacer el correspondiente juicio crítico, y tres días rles
pués la segunrla, en aguas de la bahía de Lagos y cabo San Vicente. 

En la primera fase se supone una flota roja-escuadra del A
tlántico-estacionarla en la bahía de Alhucemas, la cual antes de !a 
declaraci6n de guerra había destacado dos de sus acorazados y 
una escua<lra de cruceros-fuerzas imag·inarias-a las islas Balea
res. La :tlota azul-escuadra del Mediterráneo-se encontraba en la 
bahía l\lostaghauen (Argelia). El Almirante de la flota roja deberá 
recoger las fuerzas destacadas antes de que el anversario pueda im .. 
pedirlo. 

En la segunda fase sup6nese que un territorio rojo-irnag·ina
rio-, situado a unas 600 millas al oeste de Gibraltar, ha sido inva
dido por un ejército azul, con el apoyo de una escuarlra de cruceros 
ile combate y dos cn~eeros. Gibraltar, tam biéu rojo, ha sido bloquea
do por la escuadra de combate azul. J,a flota roja, que viene del 
Norte, trata de interponerse entre las fuerzas azules para impedir 
su concentración. 

COl\IPOSICIÓN DE LAS FLOTAS ADVERSARIAS 

Fum·za 1'0ia 

Flota del Atlántico, mandada po¡· el Almirante Sir Henry Oli
ver, qu -3 arbola su insignia en el acorazado Revenge. 

Tercera escuadra de coru bate: acorazados h·on .Duke, insig
nia del Contralmirante Backhouse; Benbow, Empero1· of' htdia 
y Ma1·lbo1·ough. 



396 Revista de Marina 

Escuadra de cruceros de combate: Hood, insignia del Contral
mirante Fuller, y Repulse. 

Segunda escuadra de cruceros: Ou1·acoa, insignia del Contral-
mirante Kelly; Oamb1·ian, Oanterbu1·y y Oomus. 

Portaaviones FU?·ious. 
Minador P1·incess Marga1·et. 
Flotillas de destructores: crucero Oentaur, insignia del Co

modoro Egerton, y la Quinta y sexta flotillas, compuestas cada una 
de un conductor y ocho destrnctores. 

Buques auxiliares: cañonero Snapdragon y destructores Te
tra?·ch y Ty1·ian. 

Fuerza azul 
Flota del fediten-ánco, mandada por el Almirante f:lir Roger 

Keyes, Que arbola su insignia en el acorazado Wa1·spite. 
Escuadm de combate: acorazados Barlzam, insignia del Vice

almirante Hodges; Malaya, Valiant, Royal Sove1·eign y Roy<J,l 
O a k. 

Tercera escuadra de cruceros: Oardiff', insigma del Contral
mirante Preston; Ualypso, Oe1·es y Ooncord. 

Portaaviones .l!J'agle. 
Flotillas de destructores: crucero Oovent1·y, insignia del Con

tralmirante .l\Ieade; primera, segunda y cuarta flotillas ele destruc
tores, compuestas de un conductor y ocho destructores. 

Buques auxiliares: buque depósito de destructores Sandhw·st 
y cañonero B1·yony. 

PRIMERA FA E 

Comenzó en la madrugada del a de marzo, en buenas condi
ciones de tiempo, aunQue la visibilidad solamente era de cinco mi
llas. 

La flota roja, dejando las aguas de la bahía de Alhucemas, na
vegaba rumbo al Nordeste con dirección a las islas Baleares, lle
vando en vauttuardia una línea de cruceros Que abarcaba 25 millas 
de extensión. eis millas por la popa de ésta, la fuerza de enlace 
con los acorazados, constituida por los cruceros de combate, Y a 
seis millas de éstos, la Hnea de acorazados, cou el Revenge en ca
beza, actuando los destructores de cortina rle proteción antisu bma
rina. 

A las diez y media de la mañana se avistó un destructor ene
migo a siete u ocho millas por babar, envtándose a ata<"arle a la 

f' 
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sexta flotilla de destructores. Cinco m in u tos más tarde la acción ha
bía comenzado. La aviación señaló un acorazado azul a 20 millas 
por la amura de estribor de la escuadra de combate, adoptando ésta 
la formación en linea de marcación. A las diez y treinta y ocho se 
estableció el primer contacto entrP. las fuerzas de ambos bandos, 
indicándose por medio de proyectores que los buques estaban com
batiendo. 

A las diez y cincuenta y dos cambió de rumbo la flota roja, 
viéndose cinco minutos más tarde un crucet·o azul por la amura de 
estl'ibor, y a las once r diez, un acorazado, tipo Queen Eliza1ieth, 
J..Or el través de estribor del buque insignia, a 20.000 metros. La 
:flota viró 90 ¡rrados a estribor por contramarcha, quedando en lí
nea de fila, y minutos des¡JUés se entabló combate, a una distancia 
de nueve millas, aproximadamente. 

Se cambió de nuevo el rumbo para tener a los buques enemi
gos por el través de estribor, avistándose al Royal Sovereing 15 
grados por esta amura. En dicho momento cinco destructores ene
migos iniciaron un ataque con torpedos, alejándose inmediatamen
te, persegui:los por la sexta flotilla; la línea de combate tuvo que 
alterar el rumbo para evitar los torpedos que pasaron por la proa. 

Hasta ahora los acorazados habían navegado al Nordeste, a 
15 y 17 millas de velocidad. El enemigo entró a distancia eficaz 
de tiro, y a las once y cuat·enta y tres se señaló blanco a cada bu
que, rompiéndose el fuego con los cañones de 34,2 centímetros 
(13'5 pulgadas), a 16.000 metros. 

Poco después los acorazados de la flota roja recibían el ata
que por sorpresa de una escuadrilla de diez aparatos aéreos, lanza
dos desde el Eagle, que, naveg<1ndo a gran velocidad, aparecía por 
el través de estribor. La escuadrilla se componía de cuatro apara
tos de bombardeo, cuatro torpederos y dos de observación; los pri
meros pasaron describiendo círculos a seis o siete metros de los 
puentes, rompiendo el fuego con sus cañones Lewis sobre el per
sonal que en ellos se encontraba, al mismo tiempo que bombardea
ban las cubiertas de los buques; mientras tanto, los segundos lan
zaban sus torpedos, después de haber descendido a seis metros so
bt·e la superficie del ag-ua. La flota roja se vió obligada a virar 40 
grados a estribor para eludir aQuéllos, y los aviones iiesaparecie
ron rápidamente al observar tres aparatos de bombardeo del ban
do rojo que aparecieron en el horizonte. 

Momentos antes del mediodía dos torpedos, lanzados por cru-
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ceros tipo Kent, representados por loa buqnes de la se~nnrla es
cuadra de cruceros,pa aron a corta distancia de la popa del Empe
ror of Ind;a, y otro, al parecer, hizo blanco en el Reven,qe. In
merliatamente entró en fue¡!O el armamento ecundario de los Iron 
JJuke, batientlo a tre de dichos cruceros que demoraban por la 
amura de estribor a 11.000 metros, al mismo tiempo que los des· 
tructore del bando aznl iniciaban otro ataque con torpedos. 

A metlio día, m:is pt·óximoa ya dichos ntceros, vi6ronse venir 
cinco torpedos di pararlos por el buque cabeza, obligando a alte
rar ile nuevo el rumbo, y dos de ello pa aron entre el B'mpe1·or 
of India y el Jl!arlbontgh, su matalote de proa. A esto ataQues 
conte taron loa acora:~.ailos con sus cniioues de 1ó2 milímetros, lan
zando al mi ruo tiempo sn flotillas sobre los de tructores atacante . 

A la doce y diez fué avistado un acora~.a<1o azul por estribor, 
pa ando la flota roja de la línea de frente a la de marcación y rom
piendo el fuego cou las torre a 10, 12 y 14.000 metro . Cuatro 
minuto ruá tartlo orélenó el buque in iguia pasar a la líuea de fila 
para recibir otro ataque de <le trnctore , continuando disparanrlo 
la artillería grue a sobre lo a ornzado , aunque algunas torres no 
pudieron entrar en po i •ióu ha ta pa ado dos o tres minutos. Lo 
torpedo de los de tructor pa aron muy cerca de la proa rlel Re
venge. 

Mientra tanto, lo ncorazarlo enemig-o ciesapnrecieron, Y i 
bien, a In doce y treinta, e vió de nuevo el Queen Elizabeth, e -
taba ya fuera rlel alcance eficaz. A la doce y treinta y ocho el 
buqu in i~nin hizo eñnl de "El t•ombnte ha terminado". 

La acción había dtu·a<lo una horll y trieuta. y rniunto • coruba
tienclo lo buque a 200 ruilla al e te de ibraltar y a :¿f> o 30 al 

sude te de cabo de Gata. 

EG NDA FA E 

Tuvo lnl!'ar del al lO de marzo, alterán¡lose la con titución 
de la flota azul por la a(1i ·ión <1e i te submarino :el .... Y:l, .K-26, 
L-16, L-1 , L·21, L-1&3 y L-26, y cuatt·o ¡lestl'llctore , con lo cual 
ub i tía la preponrlernucin r1 la flota. r ja en nnü1a<le rle comba

te, un acorazaflo y un rnc ro d combate má ; en cambio, no cli -
onía ele un ólo ubmnrino, y el m1mero de d tructores era. me

nor. La fuerza en crucero tipo Kent, repre entada en cada una 
de la tiota por In egunda y t t·cera escuAdra d cruceros, estaba 

,.. 
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igualada, y en cuanto a portaaviones, el de la flota roja era muy 
superior al de la azul. 

I,a experiencia de estas maniobras nada nuevo viene a demos
trar por lo que a acorazados se refie1·e, y muy poco respecto a la 
aviación. Sin embargo, son tantos los factores que intervienen en 
un combate naval moderno y tan distinta su importancia, que en 
un momento dado cualquiera de ellos puede ser vital; de a ahí que 
aun para los técnicos sea empresa difícil determinar en ejercicios 
ile paz a Quíen alcanza la victoria. 

Consciente el Almirante Ollivet-flota roja-del peligro a que 
se expondría. su flota en operaciones nocturnas, decidió desde un 
principio hacer los mayores esfuerzos para evitarlo. Eu líneas ge
nerales, el plan era el siguiente: la flota azul, ante la probabilidad de 
tener que entablar combate con la adversaria, considera de UI'gen
te necesida<l la ineorporación de un crucero de combate y un cru
cero que ha destacado en apoyo del ejé1·cito de ocupación del te
rritorio rojo, y sin los cuales no se cree lo suficientemente fuerte 
para librar el combate. 

El bando rojo conoce la situación y, en consecuencia, envía 
una fuerza superior a la destacada, compuesta de dos cruceros de 
combate y M na escuadra de cmceros, con instrucciones terminan
tes de impedir la unión de aquellos buques a su flota y de extermi
narlos. 

El día 8 decide el Almirante Sir Roger Keyes-bando azul
recuperar la fuerza destacada, dando comienzo a la segunda fase 
de las maniobras. 

En estas operaciones el torpedo jugó el papel principal, sien
do la flota roja constantemente acosada por las flotillas del adver
sario, cuando navegaua al Sut·, esperando cortar el paso al mí.cleo 
de la flota azul que intentaba aproximarse a Gibraltar, Fué una 
verdadera demostración de lo que puede conseguir un hábil Almi
rante que posea preponderancia en destructores y submarinos, co
mo era el caso de la flota azul, según dijimos en un principio. 

Durante un día y una noche las flotas se vieron imposibilita
das de llegar al combate, y ello se dP.bió principalmente a la au
sencia de la fuet·za de exploración de la flota roja, enviada, como 
antes uijimos, en persecusión del destacamento enemigo. Estaco
yuntura fué hábilmente aprovechada por el bando azul, sacando el 
mayor partido de su preponderancia en submarinos y destructores, 
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a í como 1le su cruceros, considerados corno pertencientes al tipo 
Kent. 

AunQue en el tra cur o de estas operaciones los buQues redu· 
j ron u velo ·itlatl a lo do tercios, la exten ión ocupa a por las 
tlota fué enorme. Por ejemplo: no mucho de pué de la llegada 
de la tlota roja a la bahía de La!!o , próximamente al amanecer 
ele! clín 9 todavía e encontraba el portaaviones Furious a 100 
milla al ucloe te de la e cuadra, ele donde se había de ta •ado a 
la tre de la mañana, en el momento de romper e las ho tilidacles. 
Por otra parte, el crucero Oentaur, in ignia de las flotillas rte di
cha flota, e bnllaba a 70 millas por la proa de la escuadra. El mo
tivo fué Que aQuella noche lo hiclroavianes del Fw·ious señalaron 
la pre encia de apartos en migos, y, en su virtud, los acorazselos 
del lmirante Olliv r, que navegaban al ur, hicieron rumbo al 
E te, en línea de marcación. 

Un enarto de hora ante la flota azul babia cambiado de rumbo. 
El crucero Uentaur,Que a la once y treinta de la noche estaba a 40 
milla al ucloe te ele dicha tlota, cetablel.liÓ el contacto a 20 millaE>, 
y la flota azul hizo rurubo al ur. Ila la entonces los aeroplanos 
elel Furiou no cesaron en u rel.lonocimiento , abarcando una 
zona de 50 JUillas al udc te de la flota roja, y ya cerca de la me-

ia noche eñalarou la tlota aznl a 70 milla al ur. 
La inferioridad ele la tlota roja en de tructores se hizo patente 

a media tarde al avi tarse dos crucero del bando azul<\ 16 miJias 
por el travé ele e tribor <.le lo acorazaelo . Aquellos buques fue
ron (Ji miuuyendo ¡rradualment la tli tancia para no penler el 
contacto con la flota cuemiga y, in eluda dando cuenta de todos 
lo wovimieuto a la flota propia. La r ja no di ponia de destruc
tore suficieute para destacar algunos en pt>r ecncióu de los cru
cero , :r, n con cueo ·in, 6 tos pudieron mant ner contacto d n
rante tre horas, fuera clel alcance de la artillería de los acoraza
clo , ha ta Que e ordenó que lo de t.ructor s lanzaran cortina de 
hnrno , Ol.lultando a los acorazados hasta lus sei y treinta :runo, 
que e hizo de noche. 

El ·r vú culo, in duda alguna, e la hora del día más a pro-
pó ito para un ataQue tl ubmarioo , e pecialmente en mare in 
orrieute y con fuerte marejada, oportunidad cogida por el Al-

mirante de la tlota azul pam l:l.nzar u uu.oarioo al ataQue a muy 
corta di tancia. Fu • una vcrrlaclera sorpre a. para el enemigo, Que 
no pudo v r Jo periscopio , pues lo contrario en aQuella luz bu-

~· 
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hiera sido una completa casuaJidad. El submarino L-18 se apro
ximó a 600 metros, atacando a los acorazados por la amura deba
bor. Aquéllos alterat·on el rumbo para presentar el menor blan
co al torpedo; sin embargo, diez minutos más tarde el L-26 ataca
ba, por el través de babor, a 700 metros. 

Pasado el primer momento, se mandó a una división de la 
quinta flotilla a proteger a los acorazados, formando columnas de 
humos entre ellos y los submarinos, en evitación de otro nuevo ata
Que a tan cortas distancias. Tanto el Benbow como el Marlborough 
fueron alcanzados, perdiendo, con arreglo a las "reglas del juego", 
una milla de velocidad. 

A continuación la flota azul lanzó eus cruceros y destructores 
contra los acorazados enemigos, desarrollándose un espectáculo 
grandioso. El buque insignia Revenge disparaba granadas lumino
sas con !lU artillería de 152 milímetros, iluminando el horizonte 
en una extensión de 25 utillas, a 7.500 metros de distancia, 
al mismo tiempo que el Iron .Duke y el Emperor of India 
escudriñaban con sus proyectores en busca de aquellas peQueñas 
unidades que osaban atacarles a pequeña distancia; y aunQue la 
Luna brillaba con gran intensidad, no por ello restó grandiosidad 
al espectáculo. 

A la una y treinta de la mañana debía ponerse la Luna, y des
de este momento la expectación fué grande en toda la flota, espe
rando un nuevo ataQue del enemigo, amparado en la intensa oscu
ridad reinante. Y, efectivamente, a la una y cuarenta se avistaron 
destructores por el través de estribor. Todos los proyectores se di
rigieron hacia ellos, rompiendo el fuego los acorazados con la ar
tillería de 76 milímetros; pero ya los destructores habían lanzado 
sus torpedos, alcanzando uno de ellos al Benbow, que con este mo
tivo sufrió nueva reducción en la velocidad, y, en consecuencia, 
toda la flota. Hacia las tres de la mañana hubo otro intento de ata
que, después de lo cual reinó completa tranQuilidad hasta las seis 
de la mañana, que amaneció. 

Después de un cambio de señales entre los respectivos Almi
rantes, se decidió que las flotas entraran en combate, teniendo éste 
lugar mucho más cerca de Gibraltar de lo Que en un principio se 
había supuesto. 

Su duración fué de unos tres cuartos de hora, y no determinó 
resulta.los concluyentes, dando con él fin a estas interesantes ma

niobras. 
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El pre upuesto pm·a 1927-28.-KI prc upuesto de ~farina 

para el nuevo año económico, que empezó ~::u 1°. de Aoril y termi
nará. en 31 de marzo de J 92, ,a~ciende a 5 rnilloues de libra , pre
entaudo, por tanto, 11na red u ·ci6n ile 100.000 libras con relac16n 

al del ejercicio anteriot·. 
E ta rerlucci6u e hizo po ible gracias a la introducción de e

couomia en tletcnniuaclos capítulos iuherente a la Admiuistra
ci6n, e pecialmeute en lo que afeetan a "Con truccione , repara
ciones y nm10i tro ', "Armamentos navale " y "Obra , construc
cione y repllt'adoue ", tanto eu la lctrópoli como fuera de ella, 
coutriunyeuclo t:uuuién a ello la genero a donaci6u de los Rsta.dos 
federados malayo , aportando su ayuda material al de arrollo de 
la Ba e naval de 'iugapur, así como el rett·azo en la uuevas cous
truccione a consecuencia cle la hue!ga de ·arb6u. 

En la ~Iemoria de )h. Briclgeruuu, primer Loril del Almiran
tazgo. que. como de co tumbre, acompaña al pre upue to, hace a
quél constar que dicho Alto entro ha llegado al límite de las re
el uccioue en interés d la ecouornía nacional; pero sin perder de 
vi ta el acro deb r de ateucler a In clefen a del país, cuy¡t uece i
rla<l impone el ostenirnieuto ele nua tlota ig-ual, pot· lo menos, a la 
que po ea la Potencia naval má pot1ero a, y in olvidar también 
noa equitativa pr tecci6o que alvaguanle la comunicacioue ma
rítimas, ya qne tan vital es para el pafs 1 u f uder la derrota co
merciale , por las que se tra porta la mayor parte de lo alimentos 
y materia primn. del ataque naval d cualquier enemigo, como el 
prevenir e(~ utra una po ible inva i6u del t nitorio nacional. 

Por último, r firiéndo e a aquellos que no e au de p dir nue
va economía y a lo que no ha de nti facer, por tanto, la im¡¡l 
reoucci6n de 100.000 librn en el nuevo presupuesto, poue en evi
rlencin que i-al hacer 1 e tu<lio comparativo de los presupue tos 
ele 1914 y 1927, por valor de 51 y 5 millones J libra , re pet·.ti
vam u te-, e tiene en cuenta el caro bio parado e u el valor tle la 
moue1la, el relativo dell11timo pre upu t ria tan 61o de 34 
milloue , babiéndo obt oiuo. por con igui nte, 17 millooe de e
•ouomía. 

En el npítulo col'l'espondieote a la con tl'llccione en urso 
D lo a tillero del E tallo fi¡rnrau la t. rmiuaci6n ue Jos mceros 

tipo Kent rlel programa de 1925, que ou: 1 .:'uff'olk, Comwall, 
Kent, London JI 1Jeuonshi1·e, y d 1 submarino Vóeron, antes 0-1, 
del mi mo programa, de 1.a45-1. 05 tonelada , a í como la prose-
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cución de las obras del crucero JJo1·setshi1·e y seis submarinos· 
tipo O ordenados en el año 1926. 

Taru bién fig-nra un crédito de 2!U41 libras para el crucero 
minador Adventw·e, cuyo coste total asciende a libtas 1.233.955. 

El capítulo de "Reparaciones en los astilleros del Estado" 
contiene partidas para proveer de bulges al acorazado Queen Eli
zahetlt, conversión del Oentw·ion en buque blanco, en reemplazo 
del Agamenon; entubado de las calderas del Resolution y recons
trucción (lel Glo1·ious y Cou1·ageous como portaaviones, esperán
dose tenniuar el primero durante el actual ejercicio, y el seguntlo, 
en 1928-29. 

En el capítulo de buques contratados con la industria particu
lar se in ;;luyen créditos para la terminación de los acorazados 
Nelwn y Rodney, cuyo coste total será, aproximadarueute, de seis 
millon es de libras cada uno; cruceros, tipo Kent, Ownbe?'land y 
B erwick, también para tenninarlo~, ascendiendo su coste a 1.836. 
627 libras, o sea algo menos que sus tres gemelos el Sujf'olk, OO?·n
toall y Kent, 0onstruíuos en los astilleros del Estado. Cruceros de 
ig-ual clase Slt1·opshi1·e y Sussex, que pertenecen al programa de 
1925 y fueron botados eu febrero de 1927. Crucero Nor.folk, de 
10.000 toneladas (tipo A), ordenado en 1!126, y crucero Ym·k, de 
8.000 toneladas (tipo B), del mismo progmma. 

Destructores Amazon y Ambuscacle, Que deberán efectuar sus 
pruebas durnnte el año, y cuyo coste asciende a 337.889 libras. 

Cinco submarinos tipo O, ordenados en 1926; el Medway, bu
que depósito para submarinos; buque taller Resource, cañoneros 
Gannet, Pcte1·el Searnew y 1'e1·n, y el dique flotante para la Base 
naval de Siugapur. 

Con arreglo al programa 1927-28, se empezarán a construír 
las sig-uientes unidades: un crucero rápido, tipo A; dos cruceros, ti
po B; un conductor de flotilla, ocho destructores, seis submarinos 
y dos minadores, ordenados a la industria particular, excépción 
hecha de los dos cruceros tipo B, que se construirán en Por·ts
mouth y Devonport. 

Noticias clive1·sas.-Como consecuencia de la orden del Al
mirantazgo disponienclo que todo el personal de la flota puede ser 
obligado a desempeñar servieios en submarinos si las necesidades 
del servicio lo requiere, en la segunda flotilla de los mismos se da-
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rá un curso elemental para marinería y claaes subalternas, acompa
ñado de ejercicios. 

Se ha nombrado un omité para estudiat· si debe incluirse en 
el plan de enseñanza de los Oficiales de Marina un curso obligato
rio de Aviación. Este Comité, nombrado por el Almirantazgo, se
rá presidido por el Contralmirante Kerr, y uno de sus miern broa 
pertenecerá al Ministerio del Aire. 



CRONICA NACIONAL 

Juramento de la Bande1·a por los Conscriptos Na
vales de la Clase 1927.-El 6 de mayo tuvo lugar en la 
Escuela Naval del Perú, en preseneia del Sr. ministro de 
marina Dr. Arturo Rubio y del Jefe de Estado Mayor 
Contralmirante H. W. Howe, In ceremonia de la Jma de 
la Bandera por los conscriptos navales de la clase de 1927 
recien ingresados al Servicio y que han efectuado su. en
trenamiento 8 11 ese plan tel. 

El Comandante Director de la Escuela, Capitán de 
Navío Charles Gordon Davy, tom6,en la forma reglamen
tnri<l, el juramento a los cuatrocientos cincuentn cons
cri ptos que forman el contingente llamado a filas este 
año. 

En seguida el Sr. Ministro di rigi6 la palabra a los 
con criptas en conceptuosos términos, exhortándolos a 
perse•:erar en el cumplimiento de sus deberes militares. 

A continuci6n el Batal16n Naval formado por los nue
vos conscriptos efectu6 diversas evoluciones que termi
naron con un desfile de honor y ejercicios de flexibilidad. 

Discw·so del Sr. Ministro de Marina Dr. Aduro 
Rubio al tomm· juramento a los nuevos cadetes navales.
La Revista de Marina se complace en publicar el discur
so que el Sr. Ministro pronnnci6 en esa ceremonia, de 
la que dtmos cuenta en nuestro número anterior. 

Señores Cadetes: 
Conscientes del acto que practicáis, habéis prestado 

ante Dios el juramento que comporta la promesa de ho
nor de ervir a vuestra Patria. 

Después de Dios, la Patria es la deidad más ffande 
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ante la cou. idernción del hombre, y por eso, el servicio 
que e con agre a ella debe ser ab oluto, con exclu . ión 
de todo otro linaje de con ideraciones; de allí el deber 
ineludible de dedicarle todo los e. fuerzas de la vida, y 
aún la vida mi. ma, cuando lo requieren a. í la circnn -
tancia . 

Pero, para que el ervicio a la Pn tria pueda tener 
toda la eficiencia. que por .·u naturaleza y u alta finali
dad e nece aria, preci a que el servidor sea educado en 
la e cuela e tricta del tleber. 

La carrera del marino, má que ninguna otra., e de 
fé y n bnegaci6n. 

Como lo n.cabái de oír: al ingre ar a elln, tenéis 
que hacer ab. tracción ha ta de vue. tras fnmilias, a la.· 
que ya no perteneceréi , para pertenecer 6lo a la Mari
na y a In Nación, que o educará y entrenará para n 
ervicio. 

Dicho os vosotro , que de entre el inmen o número 
de hijo de e. ta Patria, e os concede el in. igne honor 
de er lo e cogidos pnra n servicio; y digo honor, por 
que funcione de la naturaleza. de la que de. empeña el 
marino, ólo e confian a lo más virtuoso , iln. trado. y 
valiente . Vue. tra educación ha de er-en con ecuen
cia-rnoldeada dentro de la norma del honor y la dis
ciplina. 

Ln. ba e del honor es el culto a la verdad, que ca
racteriza al hombre de bien. No . e concibe un hombre 
iniciado en la noble carrera de la arma., que emplee 
iquiera indirectamente la mentira. 

La mentira e una forma de la cobardía.. El hom
bre de honor nunca miente, ni ante la. amenRza de lo. 
mnyore. peligro ; e. el recnr. o de lo. menguados, 6lo 
ello. apelan a tan socorrida vileza para eludir sus res
pon abilidade . 

Por e. o, tiene razón vuestro ilustre director, para 
1"' 
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preveniros, diciendo: "No toleraremos ni la más insigni
ficante desviación de la verdad; toda la verdad y sólo la 
verdad. 

Como consecuencia del culto a la verdad, se impone 
la disciplina, o sea: •31 conjunto de reglas, órdenes y mé
todos que uorman las relaciones de los directores y los 
subalternos, para el mejor régimen de la función institu
cional a que, por ministerio de la ley están dedicados. 

Nanhaga la disciplina, si no hay verdad y sinceri-
-dad en los que mandan, y, principalmente en los que 
obedecen; sin ella se relaja el principio de autoridad, que 
es la base del orden, y se engendra la anarquía, elemen
to disolvente que conduce a la ruina de sociedades e ius
ti tuciones. 

La Escuela Naval del Perú tiene por finalidad pri
mordial, formar oficiales dignos, forjados en el crisol del 
honor; tode otra consideración debe ser agena a las fina
lidades de sn ~il to instituto. 

En este piante!, solo queremos hombres dignos, la
boriosos y patriotas, los que no se encuentren prem uni
dos de estas condiciones, deben apartarse cuanto antes, 
para no seguir defraudando la confianza del País. 

El destino histórico del Perú es perfectamente claro. 
Los rigores de pasados infortunios, nos sirven de leccio
nes oujetivas, para ser precavidos y cautos en lo que 
con la defenza nacional se relaciona; es por esto, que el 
genial gobernante que en estos momentos rige los desti
nos del Perú, con la conciencia clara de la altísima mi
sión que le está deparada, consagra sns mejores energías 
y desvelos al resurgimiento de la marina, y de modo es
pecial al progr·eso y ensanche de esta Escuela, que es o
bra exclusivamente suya. 

Toca a vosotros, jóvenes cadetes, la sagrada obliga
ción de corresponder, con vuestra lahor y disciplina, a 
esos desvelos y energías, pues sois la más fundada espe-

" 
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ranzn para lus reivindicacione qne el honor nacional 
no. exije, y que un futuro glorio. o re:erva, seguramen
te, a nue. tra amarla Patria. 

Discurso pr-onunciado por el 'l'eniente lo. CaTlos 
Zegan·a en la semana nacional de radio-difusi6n.-Ln, 
Direcci6n de la Broadcasting, ha tenido la mag11ífica y 
patri6tica inici:ttiva de commgrar una semana a un fin 
altamente nacionalista, invitando a todas nue .. tra ins
tittH·ione · oficiales a dejar. e oir por los radio-escuchas 
de todos lo. ámbito del país. 

He ido de. ignarlo para hablar en nombre de la Ma
rina y no he ti tu beaclo para aceptar tan honroso como 
inmerecido encargo, confiado en qne no se precümn fa
cultade e peciale para decir a lo· habitantes del Perú, 
qne me oyen, de la nece. idades de nuestra Armada en 
vi tn de la mi~:~i6n que le toca desempeñar y que ha 
cumplitlo con nce o, fausto e infausto,. pero siempre 
glorio. o dnrante un siglo de exi . tencia. 

Que el Perú, po. 0edor de nn extenso litoral, debe 
, er potencia marítima, e axiomático. Todos e. tán con
vencido. de e te ineludible imperativo,y yo tengo la evi
clencia de que todos lo. que me e cuchan han pensado 
en e ta nece. idad. Ella estriba en la urgencia de contar 
con elementos que pongan a en bierto de cualquier ata
c¡ne a nuestra . obernnin; nos permitan en caso de gue
rra taren nptitnd de proteger a nue tro comercio, lo 
que e tra cenden ta 1 para. la guerra mi in a, ya. que cual
q ui r rna terial bélico no viene de fuera., y nos ponga en 
conflicione de bloquear al enemigo. 

Mucho. han qnerido derivar clel aforismo Napole6-
nico de que pn ra la guerrn Re precisa dinero, dinero, di
uero; de que s6lo bn ta aportaré te el mento para triun
far en ella o pnrn formar las institucione. armadas en 
ti mpo de paz. No me atrevo a discutir los dogmas gne-
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n·eros sustentados por el más grande capitán de los 
ti e m pos modernos, pero sí· me permito hacer recordar 
que el gran corso en su primera y magistr1.ll campaña 
de Italia, venci6 cuatro ejército~ enemigos, sin dinero y 
. in vituallas, como él mismo lo dice en sus proclamas, al 
s61o impulso de héroes que dirigía. ~ No basta pues para 
satisfacer nuestro interés patri6tico aportar nuestro 6uo
lo, m á~ o menos considera u le, más o menos expontáneo, 
má. o menos oportuno, sino que es menester prestar a 
las instituciones capitales, como la Marina, el concurso 
inmaterial pero sustantivo de nuestros entnsiasmos, de 
nuestras inicitítivas; ofrecerle nuestro aplauso cuando 
ellas conquista u lauros o merecí mi en tos que no quedan 
circunscritos a esas entidade~:~ sino que ~:~on lauros y me
recimientos que prestigian a la nacionalidad, y así mis
mo, dejar oír nnestro reproche, fra neo, cabal y medido, 
cuando esa instituci6n que amamos y en la cunl cifra
mo. nuestras esperanzas no sigue respondiendo a la con
fianza que en ella deposita el alma nacional. 

Múltiples t6picos es necesario considerar en lo que 
respecta a la formación de una Marina. Personal y Ma
terial son elementos básicos que requieren, por sí solos 
y en conjunto, especiales cnidanos para su selecci6n, su 
eficacia y su utilizaci6n. El material es el elemento ina
nimado cuya adq uisici6n y conservaci6n corresponde a 
los técnicos. Una encuesta pública sobre la calidad de 
las unidades que convendría a nuestra escuadra sería 
más que improcedente, innecesaria e ineficaz. Por eso 
en e tos momentos al hn u lar a vuestro sentimiento pa
tri6tico para tratar de decidirlo en favor de nnestra Ar
mada, no os pido vuestra cola bomci6n para lo que es 
función de los Estados Mayores, de las Juntas Consulti
vas de la !\..rmada o de la iniciativa del personal supe
rior, sino rtne solicito vuestra contribnci6n para coadyu
var a la mejor formaci6n del personal, yfi que como ha 
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.· 
dicho el Almirante frnncé Ratyé: "nna marina es un 
per ... onal bien adie trado ante todo, y de pué. , en egun
do término, nn material bien cuidndo''. 

A la terminaci6n de la gnerrn mundial, fué la má. 
grande preocupaci6n de todo lo. paí. es el con . gnir j6-
vene. id6neo para integrar el per onal superior de sus 
armada . E .'te problema adquiri6 caracteres alarmantes 
en alguno. pní. e , como lo E tado .. Unido., por ejem
plo, que nece itaudo de una formidable flota tiene a , u 
vez un ampo indu trial va tí. imo llamado a realizar 
una up rproducci6n para r ponder n la creciente de
manda del comercio del mundo. La juve11tud, ante la 
p r pectiva de la e pléndida remuneracione mercnn
tile y ntre la po. iei6n indepenrliente del comercio, la 
indu tria o la. cnrr rn. lib rale y la rÍD'ida di. cipli11a de 
a bordo, no trepidaba en ,. <ruir el camino má. prodncti
vo, qu en mucho ca o. rer¡uería ha. tn m nos esfuerzo 
intele tual tlel qne e nece ariO para cr un oficial de 
marina competente. 

E ·ta ·ircunstancia e inti6 también en el Perú, 
aunque oh leciendo a otro ord n de co. u . I, i e bnena 
por una parte, pne e r veladora. de pr6~ pero e tado. 
tl florecimiento nacional, en CHlnbio e mala en cuanto 
r ta p r. onal a la defen ·a. Para contrarre. tarla, la E -
nela aval del Perú llev6 a cabo una bien meditada 

pr paganda en todo lo depnrtam nto de la República, 
on 1 má. halagü ño re. ultado, pne. to qne hoy en endn 

I'On lll\ o de admi ión e pr R ntan candidato venido. 
de lo mú. r moto lugnr . del paí , en número triple o 
cuádruple al de la. vacante . 

Al iu re ·¡u· cada j6ven a la E cuela Na. val del P rú, 
ya n ntn nue. tra hac r de ello , en i. año , oficia
le. bien pr>pamdo y lo (Jue e má. importallte qne ten-
0'1\11 un ,tlto concepto del honor militar y de la doctrina 
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profesiomll, a fin de hacerlos aptos para el cumplimien
to ético y técnico de sus deberes. 

Pero si en lo referente al cuerpo de oficiales no es 
angustioso el problema, y así se soluciona, no sucede lo 
mismo en lo que se refiere al personal subidterno en sus 
dos aspectos: reclutamiento y adiestramif!nto, es decir, 
la obtención de In materia prima y su transformación 
para que sea aplicable con éxito a las necesidades apre
miantes, complejas y precisas del servicio naval. Para 
resolverlo, y en vista de que están comprometidos inte
reses _vitales del país, es necesario realizar una intensi
va, constante y atinada labor social y profesional. La 
primera corresponde a vosotros, la segunda es nuestra. 
Hay que moldear hora tras hora, día tras día, el espíri
tu de los jóvenes que constituirán los contingentes mi
litares, inculcándoles una profunda concepción de lo 
que significa el servicio militar, sin cuyo requisito nún
ca podrá el hombre llamado a filas, ser verdaderamente 
útil. Esta tarea debe principiar en la cuna y proseguir 
paralelamente en el hogar y en la escuela, es decir, en 
los maravillosos talleres de las almüs. El hogar, escuela 
de patriotismo y de virtudes; la escuela, hogar de la 
ciencia y de la moral. 

He aquí la cooperación que todos los peruanos de
ben prestar a nuestro instituto naval. El seno de la ma
dre; el hogar, por humilde que el sea; la escuela como 
fuente de enseñanza de los conocimientos humanos y de 
las virtudes cí vicns; las instituciones sociales, in telectua
les y deportivas, deben ser crisoles en los cuales debe 
forjarse el espíritu de los jóvenes peruanos en el fuego 
del patriotísmo más puro y de los idealismos desintere
sados y grandes, que conducen a los pueblos por obra 
de sus ciudadanos a la consecución de los más altos des
tinos. 

En la hora de la prueba, cuando la patria, la ciudad, r 
"' 
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la familia y el indivicluo están amenazados, es menester 
luchar sin que de na~a valgan los retraimientos ele otro
ra o el de d~n conque se miró el más sagrado deber: el 
servicio militar. Antes bien, las falla.· del pasado se li
quidan en e a hora tenible; la fnltn de acliestrnmientos 
no. deja inermes ante el <'Ontrario y lo que en la p:-tz 
fu~ punible incliferencin, e convierte en actitud suicida 
en el in .. tante bélico. Las m<tdre. de Esparta al inculcar 
a . us hijo la ha bi liund y el valor guerreros, lo. e u brían 
con la má fuerte armadura pal'U re i tir a us advers:t
rio .. El ervi io Militar e el baño de Aq ni les para to
cios los ciudadanos, y toda maclre, como 1v ele! semi. dio 
de lo griego., e. tá llamada a premnnir a. í al hijo amado. 

Di. minuido., el indiferenti~StnO por In instnwción 
militar y el analfnbeti mo, teniendo pre ente que la in . 
trucción de lns masa. está en razón directa con la gran
deza nacional, ya que ~sta no e. ino la resultante del 
valor individual de us hijo. y por lo tanto del mejora
mi nto ele u. in . titncione , habremos llenado las mayo
re. dificnltade. con qne tropiezan nne. tras in tituciones 
armada .. 

Contaremo. con contin<Tentes en los que de. apare
ciendo la ignorancia y la inercia patri6tica se habrri.n e
liminarlo ca. i en , n totnliclad los delito .. , romo el de de
serci6n, que con raras excepciones es el único que en la 
Marina e presenta y podremo. entonces hacer labor e
fectiva, ya que u permanencia a bordo será tan , 61o 
cledi •ada a . u prepnraci6n técnica, tarf'a hoy ardua y en 
tnll ho. ca. o imposible. 

Nne tro. contingentes de sangre deben ncnnir nl 
servicio ronvencidos de la importancia del rol que van 
n d . empeñar y libre del prej L icio que hoy existe: de 
que la viua a boruo e dnrfl y d que reciben malo tra
to , de manera que e. tén n conuicione , por su volun
tad de a imitar el máximo de conocimiento en el míni-

' 
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mo de tiempo. En el convencimiento bajo el punto de 
vista altruista, de que su corn portamien to es beneficio
so para la marcha del complicado mecanismo que cons
tituye al presente un buque oe guerra, y aun si se quie
re en un concepto egoísta, proveehosos pitra si mismos 
puesto que la Marina ofrece al que se distingue por su 
conilucta y contracción brillantes oportnnidanes para 
obtener una carrera, llegando en tiempo relativamen~e 
corto a ser oficiales de mar, es decir los intermediarios 
entre la oficialidad y la marinería, con perspectivas ha
lagadoras. como que al presente gozán de derechos de 
retiro y montepío, asegurando al menos una ayuda para 
su vejez o sus familias en caso de inutilización o 
muerte. 

Grande será la satisfacción de la Marina del Perú y 
particularmente la mía que soy en esta oportunidad su 
vocero, si estas frases desaliñadas pero ciertas; desprovis
tas de figuras pero saturadas de sinceridno, tuvieran eco 
simpático en los que me escuchan y todos, hombres y mu. 
jeres, ancianos y niños pensaran en ellas y las sugeren
cias que hago hicieran realidad, según sus alcances, con
tri bnyenno en esta forma a la formación de ciudadanos 
concientes: que nosotros por nnestra parte ratificamos 
el compromiso adquirido ante Dios de no escatimar me
dios ni esfuerzos para hacer de esos cindndanos, ma
rinero preparados y sentit· por ellos, apesar del aparen
te apartamiento de gerarquías una enorme vinculación 
espiritual, corno que con ellos hemos de compartir fati
gas y éxitos. 

De eF:ta mnnem iremos también haciendo Marina, 
pues contaremos con personal en cantidad y calidad que 
nos permitirá hacer perdurar la tradición gloriosa de 
nuestra Armada. 

He dicho. 



.-
-· . 

LIGA NAVAL PERUANA 

EN lo. ¡~.Iones del Centro Naval, y ante nnmero n con
cnnencin de Jefes y Oficiales, el 81·. Dr. Carlos E. 
Roe, Alcnlde del Cal1ao, expres6 en elocuentes tér

mino la nece idad y f~tctibilidad de In formación de la 
Liga Na val Peruana, cuya finalidad condensa el Dr. Roe 
en u acertada frn e "N nestro porvenir está en el mur''. 

La Revist.l de Marina, al felicitar al autor de tan 
patriótica iniciativa, ofrece contribuir con todo entusins
mo a la propaganda de la Liga y pone a disposición de 
ella las páginas de la Revi ta. 

Publicamos a continuación In carta del Dr. Roe que 
e relaciona con la creación de la "Liga Naval Peruana''. 

Callao, Junio 20 1927 
Al Comandante Director de la Revista de Marina 

La Punta. 
Mi apreciado Comandante: 

De eo cumplir con la interesante Revista de laMa
rina mi ofrecimiento de exponer en unas cuantas líneas 
la parte u tan ti va de mi proyecto sobre conatituci6n 
de la Liga Naval Peruana. 

De pués de mi exposición en el Centro Naval, ante 
lo distinguido · marinos que me escucharon, he tenido 
oca ión de referirme al proyecto de la Liga con altas 
per oualidacle políticas; y ele todos he recibido el bene
plácito que la idea merece, así en su espírutu como en 
u organización. 

rue traba e parte de este postulndo, tan repetido 
ya en lo. diverso períodos políticos de la Repúulica.: 
Nuestro porvenir está en elnw?'. Este es el lema de la 
LiO'a. 

No exi te originalidad en el proyecto, porque sería 
temerario olvidar la diver as etapas de entusiasmo que ,... 
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acv0 1eron la formaci6n de la Junb'l Patri6tica y de la 
Pr6 Marina, entidades que cumplieron con esfuerzo su 
labor benéfica de reunir fondos para la marina de gue
rra y de propaganda para despertar en todos el senti
miento y la solidaridad con idéntico principio al de 
nuestro lema de hoy. 

En lo qne pretendemos diferenciarnos es en la or
ganizaci6n. Naturalmente que sin perder de vista el 
factor personal, que es la base de estos esfuerzos colecti
vos. En tal virtud, no podemos dejar en olvido todo lo 
que actualmente existe en el Perú de competencia y de 
entusiasmo para tales organizaciones. La mente de esta 
Liga debe perseguir ante todo un gran esfuerzo de no
minaci6n. Necesitamos cien mil socios, porque la Liga 
requiere el concurso de todos. El sistema esbozado por 
mí de la cadena paf1·i6tica, puede ser puesto en práctica 
con algunas modificaciones y solo para fines de ingreso 
a la Liga. Antaño existi6 esta cadena en la primera 
Junta Pa tri6tica. Hoy, reformada, puede dar buenos 
res u 1 tados. 

Pr6ximamente y con la Reglamentaci6n que vamos 
a proponer, espero que quede en claro esta cuesti6n in
teresante. 

Otro pnnto de referencia es el de las entidades que 
deben organizar la Liga. Sabemos lo gastado que está 
el esfuerzo persomd como centro de toda actividad en 
estas organizaciones. No tenemos ni hombres lo sufi
cientemente ricos y desocupados que se presten a orga
nizaciones de esta índole, ni di6 núnca buenos resultados 
la labor aislada de algunos patriotas, dignos de nuestra 
admiración. 

Creo por esto que las Municipalidades pueden cons
tituírse en centros propulsores de esta Liga, conservan
do cada una cierta autonomía organizadora y hasta 
cierta iniciativa, que no altere en absoluto el espíritu 
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fundamental que e el de bu car adherente y pr :>1-
gantli .·ta de la Liga Nn val Penwua . 

.._ratnralruente que la Marina, tiene, fuera de . ns 
ohlign i 11 • oficiale. el t1eber de ocupar la vanguardia 
d 1 mo imi nt . Yo . p ro que reunido.' en apr tado 
hnz 1. ivile. y lo~ marino. , pueda dor.e a !aLiga una 
di ·po.·i ión tal que en ningún motu uto alga ,t reln ir 
1 ven n criollo de lo. per:sonali 1110. y de la encruci

jada.· in.-titu ional .. 
Pr ci. alll nte, porqn debe preveer.'e todo p ligro 

cli ,· l'iador e. que nnc. ·tra OJ'O'Hllizn i6n debe ser. impli.
ta. Que en ninO'Úil momeuto aparezca la peligro. a id n 
d In. platnfot·mn ni de la conjura. 

Tüt1a vía no hemo.· dich0 nucla de lo. fine de la Li
U'l\, P ro e .. qne nna LiO'a Naval no pu de ten r otro ob
jetiv que el de prop ncl r al ele. arrollo de nue .. tra Mn
nn, 11 U' n ral. o . r mo .. no. otro. qui ne. compre
mo.' lo. lettt nto naval\, p ro bar mos la . nfici nte 
propn<r¡uH.la para qu . nc1qni run. No dar mo. directa
m nte el dinero para una . cuadrn, pero llll 'tra obra 
.'Crá d con ribución n todo on1 n de el m nto. y acti-

idncle. para que el E. lado , e >i n ta fortule ido en n 
ro rrama d dcflnrt'ollo navnl. 

7 omo toda idea qu lo(J'ra a. cend r y captar. e la 
. impatía d la. geut . vi e irradia on el e fuerzo au
nad qu l patrioti mo ·timnla y la honrad z mantie

que nu ... tm idead con .. tituír n 1 Perú In Li
O'fi ri'val, rá nn h cho y qn muy pronto lo marino 
p ruanO.' ,·cntirán una v rdndem . ati. fncci6n al 11 n
trar.' r d ado de mil de n iucladano. di . pn to. a 
empupr el lema naval: .Nue tro porvenir 
. tú n 1 mar''. 

on tod afecto. 
arlo E. Roe. 

Alcalcl del Callao. 

-
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Contralmirante don Pedro Gárezon. 

Capitán de Navío don Juan Salaverry Alayza. 

t 27 MAYO 1927. 

La "Revista de Marina" se asocia al duelo de la Ar
mada Nacional y rinde homennje a la memoria d-e_Jos 
do. ilustres Jefes qne acaban de fallecer: el heróico Cot 
tralmirante don Pedro Gárezon, compañero del inrnor
tnl Gran, y el Benemérito Capitán de Navío don Juan 
Sn la verry y Alayza. 

Sintetizando, vamos a narrar algunos de los princi
pales hechos de su vicht militnr. 

El Contralmirante don Pedro Gárezon, ingresó al 
Colegio Naval Militar el 20 de enero J.e 1862, obtenien
do el título de Guardiamarina el 30 de marzo de 1867. 
Sucesivamente y grado a grado ascendió en su carrera 
ha. tn, llegar a h.. alta clnse en que fallece, que le fné 
otorgada por el Congreso Nacionn,l el .L5 de Noviembre 
de 1910. 

La actuación del Contralmirante Gárezon en la 
guerra del Pacífico es digua de rememomrse. 

Al iniciarse la guerra con Chile se halla ha e m bar
cado en la frngata "Independencia'' y combatió en Iqni
qu el 21 de mayo de 1879 contra los bnque enemigos 
"E. meralda", ''Covadonga" y ''La Mar''. Ese mismo día, 
terminado el combate, fué trasbordado al Monitor 
"Huá. car", como Oficial de derrota y señales, y asistió 
a todos lo corn.!Jates y acciones de guerra qne libró la 
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glorio a nave contra 1n escuadra chilena y batería :· .. ,e 
Antofnga. ta, hasta el de Punta An¡.ramos, el 8 de Octu
br , dond , en medio de la designa! y heróica lucha, a u
me el mnndo del Monitor por haber sucnmbido. us jefes 
nperiore. ; habiéndole tocado la gloria de izar personal

mente, en el fragor del combate, el pabellón nacionnl, 
no rendido . ino caíuo por hnber sido cortndu la driza 
por lo proyectiles de las ametaalladora. de lns cofas de 
lo blindados chileno . 

El Congre o de 1879 lo condecoró con una medalla 
de oro. 

El Contralmirante Gárezon, desem peñ6 altos car
go. en u carrera y en otros ramos de la Admini. tración 
Pública, y fué también parlamentario. 

Bravo y pundonoroso ma ·ino, ciudad11no patriota y 
hombre e. encialmente caballero, estuvo siempre rodea
do de con ideraciones .Y . u muerte tiene que ser honda
mente s ntida. 

El npitán de Navío don Jnnn "alaverry y Alnyza, 
Benemérito a la Patria en grado heróico y eminente, 
1ngr . 6 n la E . cuela Naval como Guardiamarina en ene
ro de 1 66. A. cendió por rigurosa escala basta la alta 
cla e de Capitán de Navío que obtuvo el 30 de junio de 
1 94. Pre tó a la República má. de treinticinco nños de 
. ervicio., d , empeñando importante. cargo., y tnvo 
también de. collante actuación en las cnmpañas naciona
le. d l 66 y del 79. 

Embarcado en la fragata "Apnrimac", a. i tió ul 
e mbnte rle Abtao cont1a la escuadra Española el 7 de 
f brero de 1 66. 

Producicla ln guerra con Chile, e embarcó en la 
orbeta ''Unión" como 2o. Comadnnte y combntió el12 

de abril de 1 79 a la altum del río Loa C9ntra la c01·be-, 

-
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ta enemiga "Magallanes''. Después, como 2o. Coman
dan te del trasporte "Chalaco", asisti6 a todos los bom
bardeos del Callao en 1880, y al combate del cabezo de 
la isla de San Lorenzo-la noche del ] 6 de setiembre
a 1 mando de las lanchas "U reos'', "Tocopilla" y "Ar
nao". 

Después de la guerra, ejerci6 diversos cargos de 
importan cía y la muerte lo sOrfrende cuando escribía la 
Historia de la Marina Militar del Perú, para lo que ha
bía sido comisionado por el Supremo Gobierno. 

Las relevantes dotes que adomaban al Comandante 
Salaverry, hacen que su desaparici6n haya sido muy la
mentada. 

Teniente 2o. Graduado Juan H. Mulgrew. 

Víctima de repentina dolencia ha dejado de existir 
en la capital, el 22 de Junio, el Teniente 2o. de la Arma
da Juan H. Mulgrew, que se encontraba en la situaci6n 
de retiro. 

El Teniente Mnlgrew tnvo importante actuaci6n 
en las ca m pañrts na vale1; de la guerra del Pacífico, y es
pecialmente en el Combate dr Arica a bordo del Moni-
t · "M e " OI anco- apac . 

La "Revista de Marina" expresa su condolenci~ a 
los deudos del extinto. 

.¡ 



NOTAS DE LA REDACCION 

. . dquisición ele obras p?·ofesionales.-J.,, HEYISTA Dl' l\I.,RI· 

NA, de cando clar facilidades a los cñore Oticiale del Cuerpo de 
la Armada para el encargo de obra profesionales, ofrece sus servi
cio en la siguiente forma: 

.\1 hacer un pc<lido por el mímero de obras que se de ce ad
quirir se remitirá a¡,. .\dmiuistraeión de la Hevi ta una cantitlad 
en moue<la. nacional equivalente al 50 o /o del importe tlel petlido; 
dehil-ndo e efectuar la cancelación <lcl total a la entrega del pedi
do. Evitamo a í la molestia que signifiua la compra <le giros :r, en 
mucho a o , será posible couscgnit· las ohra a precio meuore:s 
que si fnemu eucarga<los particnlarrncute. 

De <le la fl!eha la Ih~vr,.;TA DE l\LuuNA puede conseguu· ;u pre
cio de uo¡¡to cualquier libro de los que figuran en la relación que 
igue: (*) (Los precio on en <lollar (.b:E. U.). El tra porte Y 

seguro erán poco nu~ o meno 20 centavos peruanos. El Texto 
en ing·lé ). 

1 avegaci6n y De vío del ('ompá -191 , por l\[nir (í65 
pá<Yina ) . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . $ 4.20 

Almanaque rrtíutico (EK .-f~ O centavos peruanos in-
cluyendo el tra porte ............................................ . 

T aveg-ación "nowclitch'' (con ti ne las tablas) ................ · , 1.80 
Tabla ti! (<le Bowditch) ..... , ................................... , 1.20 
Altura, Azimut y I ecta ele Pmüeióu Método de ~l. St. 

IIilaire .... .. .. .. .. .. .... ...... .. .... .. .... .... .. .. .... .. .... .. .... ..... , 0.60 
Caldera -1920, (6iH páginas) ..................................... , a.<'O 
Turbina t1e Vapor-1920............................................. , 7.00 
Proce o Mecánico -19~0 ............................................ , -t-.75 
Con trucci6n Naval-19~3 ............................................ , 7.50 
Ratlio por Hobin on-1919 ........................................... , 2.50 
Ratlio por Hobiosou y Ilollaod-1919.................. .......... ., iJ.OO 

1 aval 0nleuauce-19:H (l\Iaten .. l de Artillería 6.U pág.) , .00 
I .. ey Int ruacioual-1924 .............................................. , 2.00 
Tavigntion aoJ anti •al AstrOUOill)~-1926 1 01' e mman-

d r B ujamin Dutton, . '. Tavy (400 pág-ina ) ...... ,. 5.50 

(*) Tod s estos libros ~<C m plean ro111o obras d t xto en la ER{'uela 
1avo.l 1 1 Perú, d modo t¡u la per~ona qu ant s de atl~uirirlo~ d ~e eco

>t. •cerlos, 1 pued f ctuar en la K cuela ; aval d 1 ~ <~rú, donde .;e les 
~ ...-irán toda las facilidad . 

' 1 
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