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lEn el bimestre correspondiente a este número, el 

Perú ha celebrado con hondo sentido patriótico, dos clá
sicas fechas: el 2 de Mayo y el 7 de Junio. 

lEn la primera, reafJrman~os el 

bres y defendimos hast a el her oísmo 

independencia de la América hispana. 

derecho a ser u~ 

y 1a victoria, la 

lEn la segunda, dlemostran;os que somos c.apaces de 

alber morir en aras de un bien entendido amor a la 

Patria. 

lEsa fecha 1 son pilares en los que descansa nues
tra hi toria. Por lo que ellas significan, debemos vivir y 

trabajar con la mi ma fe, el mísm'O concepto del deber 

y el mi mo patriotismo que guiaro n a lo hombres del Ca~ 

Uao y rica. 

1 rememorar las jornadas de Mayo y Junio, presetu 

tamos fraternal ahu:lo a nuestro camaradas del Ejército, 

d eposátario noble de ambas gloria . 

' _,....._ -.. 
-- ., r. ·'mt .-"-..) ª 

• 
~ 
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Breves apuntes sobre 
armas submarinas ( l ) 

Por el Alférez d e Fragata A. P . 

GERMAN CASTILLO Z. 

(CONTI UACION) 

Sistema motor.-Encr;;ía cmpleada.-J>ucd~ deci1·se 
q.t~e todaR la~. formas de eucrgía adaptables a la propul
~lün submariua han sido ensa,radas en los torpedos. 

En 18(:)6, lo. prim ro ·\Yh. utilizaron la f uerza de ex
pnnsióu proclueicla por aire eomprimiclo. Por la misma e
pota HJHHe<·ió otro tipo <le torpedo, el Ho\Yell, que apr0,·c. 
ehaba ln fuerza YiYa <le uua -rolantc interior que girallC1L· 
a 10 mil re,·olncioue:-; por minuto, era eapaz clP almare
lJar mw fuerza YiYa de 20 mil kilogrúmetros. A má~ d ·~ 
la YC ul a.ia que n'Jll'(':-1<'lltaba el <JllC' su e~tP ln e l'a rom11lr·-
1 anwnte im·isihh', en e. e tiempo, tenía a sn ta-ror una rli:-;
Inimleión en el JW· o total ele la máqnina. :Muy pronto 
i llYO que ser ahandonaclo, de hielo a las mejora. en lo. 
material :-; emplra<los, particularmente en lo que se re
fi<>n' a r ,.]:-;ten ·in, lo que permitió dismümir todo lo 
pe. o~. 

Ln ac·tmmlaci.ón ele energÍa bajo forma ele exploBivo 
· úl iclo o 1iqni<1o, hn ::-ic1o ha. tan te <· ·tudiada, pero no . e 
11C'gó a rnrontrar 1111 motrn· d eP.e género qne diera rcRul-
tndo .. a ti factorio . 

De. dr har r algún tiempo, .· tiene pcn. ado liminar 
ln (1e:-;Yrlltaja drl ~rpedo ron e:::.tela Yisi~·üt' apr?Yerhando 
ln PlH'rp:í'a r1rrtrica, grn rada por h~tr~·1a el~ pilaR o .rH'lt

nntladorr . . eueontr[lnclo. e romo prm 1pal mconYemente 
0l gran p ::;o que hnhrían de t ner y l que los regím ne. 
fl e fl\':;:.earQ.'a :-;011 tan dif<>rr11te. ele lo ~ normale:3, que per
in<li<'an iraml mrntc el rendimiento de ~m acumulador . 
. A.rtnahn<>nte, , a::;egnra que algm1a naclOlH'S han lleo·a-

---
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do a un cierto grado de perfeccionamiento del torpedo e
léctrico que lo utilizan con buenos resultados. 

Cuando las exigencias de la guerra naval moderna, 
requirieron el aumento de velocidad y alcance para satis
facer necesidades tácticas. las casas constructoras se en
contraron frente a un problema tan complicado, que pa
recía, habría de ser necesario modificar en forma funda
mental las características mecánicas de Jos torpedos que 
existían entonces. A raíz de esto, se ensayó recalentar el 
aire antes de enviarlo a trabajar a las máquinas con re
sultados satisfactorios. 

Se ensayaron recalentadores a base de termita. cuya 
mezcla de limaduras de aluminio con óxidos de diferentes 
metales, al inflamarse, producía elevadas temperaturas. 
pero prontamente fueron substituídos por otros recalen
tadores que aprovechan la combustión del alcohol y kero
sene en el aire comprimido. 

Se progresó aún más, produciendo en la cámara ele 
combustión una inyección de agua que se vaporiza, debi
do al ralor del aire y gases de la combustión y que. almez
clarse con ellos. aumenta su rendimiento. 

Ventajas del empleo del aire comprimido recalentado. 
l")Las mayores velocidades para la::;: más grandes 

di stanch-ts ( 40 a 45 nt1dos). 
2•) Su peso relativamente bajo (90 a 120 h.:ilos por ca

ballo hora) . 

Inconvenientes que pr~esentaba el empleo del aire com-
primido. 

1") Producción ele burbuja~. 
2·) Pelig-ro ele explo iones. 
3·.) Facilidad de qne se produzcan vérdidas por la. 

válYulas. 
4•) Mayores residuos de COI~)ustión de]10 itado en 

la válvula. y mecanismos. 

Ventajas del torpedo eléctrico. 
1") N o produce burbuja , e::; tela invjsible. 
2·) N o cxü;tr ningún peligro de e:xplo. ion e . . 
:1·) Mn~vor limpieza y erenjd~d de ]a marrha 
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Sus inconvenientesr 
1") Escasa velocicla<i. 
2°) Necesidad ele granelns volúmenes y pesos. 
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Cámaras de aire.-Constituíclas por un tubo ele aceJ'\• 
con aleaciones de cromo, níquel, aluminio o silicio. en pro
porciones que varían según los constructores. Su diáme
tro exterior es el calibre del torpedo. Oeerarlas en sus dos 
extremos por tapas del mismo material y generalmente 
de forma ·emie::;tél'ica, por que resiste mejor las presiones 
interiu1·e . La unión ele la tapa con el resto del cuerpo, se 
hace a 1·osca f soldado con e taño o bien simplemente n
poyada sobre un asiento perfectam~!1te rectificado. En 
casi todos los tipos la tapa anterior ele la cámara lleva 
un tapón central y la tapa posterior, el tubo de pasaje 

. de aire. El cilindro es mandrilado exterior e interior
mente, llasta llegar a las medidas definitivas, las que 
deben obtenerse con la precisión del décimo ele milíme
.tro. El espe~nr ele us paredes es ele cerca ele 10 m lm. 
reduciéndose algo en las tapas porgue éstas, por su for
ma tienen una mayor rcsic;;;tencia. Para su mejor con
servación la , <'á mara.' interiormente van e taña das . U
na Yez ronstruídas se le hac ' pnwbas de estauqueidac.l 
y ele solidez. 

Para co11trolar la e~1-anqueida_d, ::::e sumerge la cáma
ra de aire en ngna y lnego ele llenarla ron aire a la pre
ión de carga, se verifica que no se haya producido nin

guna pérdida. 
La prueba oc la . oliclez pnecle ha ersr con 1111 acejtr 

e. peeial '' Cnite: · llevando la prc. ión interior a un valor 
ignal a los 312 t1P' la pre. ión de carga. La. deformacione~ 
pl'odneidas, , e miden y RE' Yerifica que e~n e~á.. ti~a . J2a 
pdícula drl aceitE' mpleado qne queda adherida . nTe rle 
protección al mat rial. 

Válvulas de carga y conservación.-La rámara. dP 
aire ~e argan por medio de m~a válvula qu~ permitr 1 
pn. ajr a prNdón del aire e.-tenor y que se c~err~ 1 or lc1 
pre, i.ón d 1 air interior. En u 1mrte npenor tiene 1m 
alojamiento ro, cado donde , e e o] oca la ronexión d. 1 tnho 
dr carga. 

La ·dh·nla el<' enrga, por lo gcnrr~l, lleva .nutR}~HP:'-
ta otra T"áh'llla llamada el<.> con. crvac1011 qur pcnmtr 0 
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nó, la salida del aire de la cámara y que se maniobra a 
voluntad desde el exterior. Sirve para conservar el aire 
en la cámara con mayor seguridad .de lo que haría la vál
vula de puesta en marcha; debe pues ser abierta con an
terioridad al lanzamiento del torpedo, lo que en la prác-· 
tica es un inconveniente que en algunas marinas ( alema
na), ha sido solucionado suprimiéndola. Permite esta vál
vula desarmar los mecanismos del torpedo para una reco
uida rápida sin necesidad de descargar la cámara total· 
mente. Entreabierta, permite hacer pruebas de mecanis
mos con poca afluencia del aire. 

Mecanismo de puesta en marcha.-El mecanismo de 
puesta en marcha propiamente dicho, es la válvula de ad
misión, que es abierta en el momento que el torpedo es lan
zado por un gatillo que acciona al chocar contra el can 
del tubo. 

La válvula debe estar dispuesta en forma tal, que su 
abertura se produzca en forma instantánea. La válvulas 
de admisión pueden ser clasificadas dentro de dos tipos 
diferentes. 

En uno, la válvula es abierta por un can que traba
ja sobre una rampa progresiva, debiendo con este esfuer
zo, vencer íntegramente la presión del aire que llega de 
la cámara a una de. sus caras. 

Este sistema hace necesario un esfuerzo grande para 
abrir la válvula, pero tiene la ventaja que es posible en
treabrirla a mano para las pruebas de mecanismos, por 
lo que se. utiliza en lo. torpedos qur no tienen válvula de 
conservación. 

El otro tipo e: elllamDdo de Yálvula diferencial. El 
cuerpo de la válvula ti.ene un rehaje anular a donde llega 
el aire. También e tá atraYef?ado por el vá tago de una 
pequeña váh·ula que se mantiene a110yada en la cara su
perior de la Yálvnla por la acción d<" un resorte. 

El aire que llega de la rámara al P. pacio anular uue
rlc pa·sar por pequeños canales a la parte k uperior rl<" la 
Yálvula formando una rámara de pre ión, que la mantie
ne cerrada. Al abrir. e <"1 gatmo. transmLione. mecánira. 
empujan al Yá. tago Yenciendo la UCCÍÓTI drl resorte Y a· 
briendo la -vah ... uli.ta central. Al J1a, ar el aire de la cara 
· üperior a ]a inferior del cuerpo de la Yálnllu, é ta . e le-
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van~a bru camente, debido a la diferencia de pre~ iones, 
abnendo en e~ta f01·ma el pasaje del aire a los regulado
res de presión. A11tes de llegar a estos, por una desviación 
de la tubería va el aire necesario para accionar los me
canismos de puesta en marcha del giróscopo. 

A la válvula de admisión está generalmente acopla
do el mecanismo de distancias, el cual produce el cierre de 
la válnlla de admisión después de que la hélice ha dado 
un cierto número de revoluciones, con lo que se. eon:-:;iguc 
la detención del torpedo cuando ha recorrido la distancia 
graduada. 

Regulador de presión.-Si se hici era funcionar ]a mi
quina y demás órganos del torpedo inutilizando el aire 
direetamente como ei:'.tá en la cúmara ele aire, ésto trab::t
jariau a p1·esiones muy elentdas y este .~e 12onsumirin 
muy 1·ápid:unente. La presióu ele régimen, en lugar rle 
re ultar uniforme o casi, decrecería con toda rapidez 
y eH forma contínua, hm:ta reducirse a cero, producien
do así 1m alcance corto y velocidad continuamente derrc
e:iente e irregular. ]}: necesario entonces, intel]JOner en
tro ]a fuente de energía y los órgano que deben ntilizar 
la, un mecnnismo que no . ólamente reduzca la presión ~~ 
la conveniente, para que los órganos trabajen hie11, ::::i
no qur. manteng-a constantemente dicha presión. Es con
rli ·ión esencial que el torpedo, una vez lanzado, dehe nn
vcg::tr a una velocidad constante durante toda su tJ n
yrctori[l . Como dieha trayectoria e. funeión dr ]a poh:H 
ria drsnrrollada de ]a_máquina, se dedncr qur é~b ñ1-
i ima rlehe fnneionar hajo una pre. ión mrdia rmlRhm+«' 
<1nr:mtc todo Rn recorrido. 

Este nrohl ma Re rc:neln• llH'l1iani-r el mreauismo 
clrnomina(\~) regulador dr prc¡;ÜÓn aRrgur~nclo el pasa.ir-
del flujo r1e' ai1~e a la máquina, hajo prr. ión .rm1sbmt~·, 
1)revimne11tr oTadnaao a Tohmtad, rsio r . , nulene11(11-

zando a la máQuina del efecto él e la caída de nresión mo
ti Ya do por el ron::;mn0 dr aire a la r.ímara. Dehe rrrl'r 
dar. e qu el regulador dé pre"ión no tie1,1r ~m ftmr~o
na miento mriforme. El aire rtue va a la maquma 110 hr
ne una nre. ión ele régimen riguro nme~tc r~n. tm~te, ;:;i
no que Clcb ohtenrrRe una hu na mecha. Dwho organ 
, <' Y<' él0he . <'l' )o má. pcrfcrto po, ihl0, 1,)11f?,::;to que él.f? 01 
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depende la regularidad de trayectoria. En los modernos 
torpedos se han colocado reguladores de presión que tra
bajan a doble efecto, para que de esta manera se anu
len los inconvenientes por defectuosos r eguladores. 

Tanques de agua y combustible - Para producir el 
recalentamiento del aire, es necesario que el torpedo lle
ve €1 combustible y agua necesarios para ese objeto. Ha · 
bíamos visto que los combustibles mayormente emplea
dos son el alcohol y el kerosene, p uesto que siendo ne
cesario obtener siempre el mismo pode:r' calorífico para 
un mismo combustible, el mismo grado de fluidez, punto 
de inflamación y residuos de combustión, es preciso ele
gir entre estos, aquéllos que tengan car acterísticas más 
determinadas. · 

TSl poder cal01·ífico del alcobol es de 60()0 caloria~ 
ec:ttPa ] _;.(tltt' qt.tc: ti~·J1e d kt:rosrne, es decir, qn,~ par:t ]le
gar a obtPllCT 11rta llt"i~ntn temperatura, será l!ücc;:;al·ir. 
\·u:plem· 1111ét C'antü.lctd casi dos vecés rnayor dr. alronrl 
que de kerof:ene; en rn.n1bi, , e~.te último! produr~c resi
<hws sólidos que l•ucdtri perjudicar el huen funci· nt~
llll('ltto de la máqnina. Pero como L'n r.>l t or pedo es JW

cesario bw;;ear Ja way•>i" economía po ·ible de aire, no 
hay interé:-; en vrodnei"r 1ma roiDhustión ('OmpJetn en el 
calentador, sinó, producir el máximo volumen de ga 
con los elementos qnc• , e llr ,-an. La combustión incompl(•
ta produce óxido de carbono, utilizando con má econo
mía de oxígeno que Ja combu~tión completa en producir 
ácido carbónico. En los moder11os torpedo , se ha gene
rali.zaao el n, o clcl kero, ene, debido a las mejoras en sn 
refinación. 

Los líq11idos (combustible y agua), se inyectan en 
d raleutaClor, ¡;;ea por medio rle una bomba especial, o 
nor pr •, ión de aire, en este último raso los tanque dc
bc1 poder resiP.tÜ' la presión de régimen, por lo que ~e 
prolJarán a una presión una Y z y media mayor. 

La con .. trl1C'Ción de los tanques para líquido con r1 
mi, mo metal que la cámara de aiTe, t"ndría la ventaja 
ele ohtener un nínimo de peso, pero por la. dificulta
rlrR de con. trurrión, 110r lo g-eneral . e utilizan metales 
Im1R hlando. : aC'ero dulce, latón, o bronce, Yentaja qnc 
. e npreria C'nando se hac uc;-C'e ~ario (1ar < lo;; hmque;o 
f •rmn.::: irreg-ular~ 
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Dado el gran volumen de agua que se emplea su 
tanque ocupa casi enter8:D?ente una sección del torp~do, 
por eso, en algunos se utlhza como tanques de agua una 
sección del cilindro de la cámara de aire, cornpre~dida 
entre la tapa posterior y una tercera tapa análoga a las 
otras dos. 

La forma de los tanques, así como las disposiciones 
de las tuberías de entrada y salida, deben asegurar que 
la provisión de lí4_uidos al calentador se efectúe duran
te el lanzamiento sin ninguna interrupción. 

En algunos torpedos, el empleo de combustible se 
logra por medio de agua que inunda la parte baja del 
tanque obligando a que el combustible salga por la paTte 
superior sin mezclarse con el agua, debido a la diferencia 
de densidad. 

Se obtiene economía en el peso, inyectando los lí
quidos al calentador por medio de bombas; los tanques, 
no teniendo que re::;istir presión pueden tener mucho me
nos espesor. 

Naturalmente que la cilindradas de combustible y 
agua, deben e ·tar en proporción para que lleguen al ca
lentador las r-antidades conveniente para su buen fun
cionamiento. Lo tanques deben tener Yálvula para la 
entrada de aire y salida de los líquidos. E sta última de
be impedir que lo tanques se desagoten por gravedad 
antes del lanzamiento. 

En algunos torpedo , un gl'ifo múltiple llena e ta 
funciones simultáne<llllente para los tanques de agua y 
rombustible y esto e, maniobrando a mano en el momen
to del lanzamiento o automátieamcnt~J por mm trau mi
sión mecánica del gatillo. 

Calentador de aire.-Auteriormente hcmo Yisto lo:::; 
distintos modo el propulsión utilizado eu lo torpedo 
y que 1 ele mayor utilización por u r ndimieuto, era el 
ele air comprimido y recalentado po1 vaporización de 
agua. 

E te i tema hace necesario el empleo ele una cáma
ra ele combustión, la que lógicamente deberá encontrar-
-e entre el regulador de pre.._ ión y la máq~lina. . 

En . a cámara inyecta el comhu ·üble pnlYerlza-
do el que arra trado por 1 t rbelli.no de aire redu-
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eido, proveniente del regulador de p1·esión, el que des
e<nga al iuterior pasando por los orificios practicados 
en m1 diafragma pa1·a evitar su choque dil'ecto. Al mis-
1110 tiempo, un cartucho colocado en el interior de la cá
mara, se mwiende e inflama al combustible. El agua pre
~;ionada en el tanque por el aire, llega a la cámara de 
(·ombnstióu donde e.' inyectada. Ella se vaporilla y se 
Illellcla con los gases resultantes de la combu tión. 

Las dimensiones de la cámm·a de combustión no son 
arbiharias y su determinación debe hacerse experimen-. 
talmente. Durante :-;u hmciouamiento y especialmente 
al iniciarse la coiTida, e1la está sujeta a variaciones brus
(·as de presión, debido a qne la máq_t~ina del torpedo no 
(~stá a su régimeu nonnal de marcha; su construcción 
debe :::>Cl' sólida y en lo posible deben emplearse materia
le¡;;, que por el calor, pierdan lo menos posible sus propie
dades meeánicas. 

Pulverización del combustible.-Siendo los .combu -
iihles má:-; empleados el alcohol y el kerosene, exigen pul
\'rrizadorP de distinto tipo. 

'l'ratánclose del alcohol, debido a su facilidad de va
l>Ol·jzaeión y a qne su combustión no da residuos sólido , 
es :::;nfieientc la pre ión en u tanque para la inyección 
('fl la cámara de combustión. 

'rratándo;-;c del kerosene, es necesario, emplear el 
aire <:omprimido para su pulverización e inyección, ob
terürudose a ·í una mezcla má:::; íntima con l aire, a e¿r_ 
pcnsm; de una complica ión mayor en el mecani mo. 

Inyección de agua -El agua inyedada en la cámara 
de <'Olllbustióu, al mismo tiempo que disminuy la tem
JA.,ratura de ésta, , e aproY cha bajo fpnna de \apor pa
ra la propulsión. 

En alguno:-; tipos ele torpedo, S" ha e que lla en
tre a ]a eámara en forma ele lhrvia rirrular para obte
ner una rortina que rodee a la llama. Para con eguirlo, 
es :·mfiriente el empleo d un pulv rizador emejante nl 
Pmpleado para el alcohoL 

Para a. egurarse qn el agua re.._ ultc toda vap riza
da c·on el máximo el rendimiento y al mi"mo tiempo de 
qne niuguna partícula líquida vaya a la máquina e u-
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tiliza en algunos tipos de torpedo, ,un calentador con ca, 
misa, la que lleva una espiral meeániea exter11a P5lJ."a .o
bligar al agua a que tenga un movimiento de rotación. 
Después de haber circulado por la espiral de la camisa, 
el agUa entra caliente y en parte evaporada a una cáma
ra infcl'.ior, donde termina evaporándose y pasando a 
través de unos orificios penetra al interior de la cáma
ra, donde se pone en contac:to con la llama. El agua in
yectada, no es suficiente para absorver el calor desarro
llado en la combustión. Por ello es necesario hacer que 
la cámara sea bañada exteriormente por el agua de mar, 
perdiéndose así una cantidad de calor grande. 

Cartucho pistolete.-El calentador necesita para su 
funcionamiento el encendido del cartucho. Producido es-· 
to, el cartucho debe qnemarse progresivamente sin ex
plosión. 

¡---- . _______ 0 _. ) R.to~.~do-<" 
1---r'/"7~-r---, 

----~-1 \-?:L-~-ro.. 
1 
1 

1 .. ·- ------ -' 
Fi9. t 

La di po irión má. empleada en la con truc ·ión de 
é to , e la que e ve en la figura l. 
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La ceba inflamará la carga inicial y la llama pro
<1ucida llegará 1)01' el canal cenLrul al e~tremo del r~artu
cho dirigido hacia el extremo del calentador, producién
dos~ la inflamación df; bs ca1>as extr:TiOl·cf::;, las qne ;-;·~ 
q ll''lN.trán ]Jrogresi Tarnente. En otros tipos de cari.uc:11os, 
para evitar esa disposieión: que exige un conducto ecn
tral bien regulado, se dispone la ca1·gn eu m1 estuche 
COI! o.:!:ificio-:; lateral e·-; q íH:~ permittn .=:;e üücie la eombu:-
tión por su costado. 

La combustión del cartucho, lenta en d aire libre 
(~10 ~ 60 sc:gundos), es muy rapida bajo presión. 

Para evitar fallas en ]a ignición, se ublizan cartu
ciJ.os ron dos cebas, o biun, dos cartuchos. 

La percusión puede ser prodncida po1· la proyee
ci0n del percutor sobre la ceba o vor la proyeccióu d<·l 
r,;a , tnrho sob1 e el percutor, siempre por la acc.i~~~n del 
aire compl'imiclo. 

'rambién . e emplean pistoletes a resorte, en los cna
les la ar·cióu del aire comprimido, arma el resorte de i:ne
go, el que actuando sobre el percutor, lo proyecta sobre 
Ja f:eba. Conviene que el encencbdo U.el caTtucho se pro . 
!lnzra eou eierto l'etardo \.}Ue permita la circulación dPl 
liquido eu rl calentador. 

Retardador de encendido.-El arranque violento do1 
t<¡rpeclo a plena potencia, cuando es lanzado desde un 
tnho aéreo, puede ocasionar twerías o de ajustes. 'I,ra
tándosc ele má4_uinas a turhiua:::;, aunque trabajen a va
eío, tardan un eierto tirmpo en adquirir un 1·égimen 
graudc de rcYolueiones y como el tiempo quo tarda el 
torpe<lo c>n llegar al agup. t'S muy pequeiío, aquella mi. -
ma hará de antortignaclor. N o sucede lo mismo con una 
máquina a pistón. Estas, tl'abajando en vacío, adquiereH 
car-;i P.imu1táncamentc 1m régimen Yiolrnto de revohlcio
Jles, Jo que , e romplka ron la frcnana hrn ca que ufre 
Ja máquina n.J intronut'irRe el torpedo en el agua. El em
pleo del rdarc1ador, . e> hace má nece. ario a m elida que 
aumenta la poteneia ele la máquina. En general, , on dos 
lo, tipo. ne rctardadore empleado . . 

1".-Aqnr1loR qno RC basan C'll 1 dc.~pJar.amiento que 
·nfrc mw palanra por inc>rcia, de1 ido al choque bru,'<.'O 
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del torpedo con el agua y que accionando la puesta en 
marcha o el regulador de presión o la válvula de admi
sión, produce el arranque a plena potencia. 

2v.-Los que se basan en el movimiento lento de un 
pistón presionado por el aire contrabalanceado por un 
freno, el que accionando uno de los mecanismos indica
dos, produce el mismo efecto que el anterior. 

Buponiendo que el retardador actúe sobre el regula
dor de presión, el funcionamiento general de los mecanis
mos del torpedo, será el siguiente : al abl'irse el gatillo, 
el regulador de presión sólo permitirá el pasaje en poca 
cantidad de aire al calentador, presión que será insufi
ciente para producir la percusión del cartucho, porque 
obligará a la máquina. a g1rar a pocas revoluciones. Al 
funcionar, aquél permitirá que el regulador de presión 
se arme y al trabajar a la presión deseada se produci
rá el encendido del ,:artucho. 

Funcionamiento y regulación del calentador. Cuan
do el torpedo navega, es nece 'ario que el régimen normal 
del calentador, quede establecido rápidamente y él de· 
pende de la marcha del regulador de presión que puede 
r etardar o acelerar la llegada del aire y al mismo tiem
po la de los líquidos. 

Para regular el aparato e indispensable 1.:: oder do
ar la cantidad de aire líquido a inyectar, lo que e con

sigue, para el primero, por medio del r egulador de pre
sión y para los líquido por medio de grifo · especiales. 

Para aumentar la pot ncia y por consiguiente la ve
locidad del torp do, e nece ario aumentar la presión de 
régim n y como esta presión a túa en la cámara de los 
líquidos, ' to llegarán en mayor cantidad a la cámara 
de combu tión. 

A primera Yi. ta pareee que el aumento de la pre
sión del aire en el calentador, quedará compen ado por 
la inyección mayor de líquido producida y que el ca
lentador , iguiera e nservando su funcionamiento nor
mal. 

La experiencia mue ha que en e tos ca o., al acti
varRe la combu. tióu, ''e p1·oduce una elevada temperatu
ra, lo que exige una mayor cantidad de agua para mode
l'arla. 
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Uou el objeto de obtener el máximo de rendimiento 
en el calentador, para diferentes velocidades, se utilizan 
en los torpedos, grifos perfectamente calibrados para 
la regulación del pasaje de los líquidos y para simpli
ficar su regulación, se les une mecánicamente al regula .. 
dor de p1·esión, de modo que es suficiente maniobrar és
te, para una determinada presión de régimen y para que 
el grupo calentador, se halle también regulado. 

Ventajas de la utilización del aire a presión, reca
lentado e inyección de agua en los torpedos mode.rnos.
Uuando los torpedos debían funcionar aprovechando so
lanleute la energía almacenada en su cáma1·a ele aire, no 
era posible darles graneles alcances y desarrollar veloci
dades por encima de las 24 millas. 

El consumo de aire era muy grande para poder man
tener la presión ele régimen ele la máquina y lógicamen
te su alcance debía ser corto por el agotamiento ele la e
nergía potencial acumulada. Por esta razón, los mayo
res alcances obt~nidos por medio del aire. frío, no, so
brepasaron nunca de los 1500 a 2000 metros. El adelan
to de las armas antagóuicas anti-torpedo, exigía un au
mento ele esa distancia porque re ultaha sumamente di
ficulto o el poder acercarse con probabilidade de éxito 
a distancias cerrada· como la mencionada . Las mari
nas exigierou a las easas constructoras, un aumento de . 
las condiciones balística del arma que re pondie1·a a 
las exigencias obligada . 

Por e ·o se pensó en aprovechar el aumento de ener
gía que lógicam nte e producía al el var l aire a una 
óe.rta temperatura, aumento de energía que lu go se 
traduciría en un aumento en el rendimiento del arma 
que la hicie1·a eficaz en la aplica ión de los nuevo méto
dos de lu ·ha que ya e vi ·lumbraban. 

Luego de alo·uno ensayos previos, e olucionó el 
lH' blema del calentamiento del aire, a<>Teganclo al torpe
do, un nuevo mecani mo: el c~lentador de aire o cámara 
de combu tión. 

El objeto de. e te nueYo mecanismo, era pues, ele
Yül' la temperatura del aire frí.o a una temperatura tal. 
<ple no afectara a la egnridad de la máquina, producien
do con ello, un aumento del volúmen de rra e y por con-
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presión del aire para el mantenimiento de la presión de 
régimen de la máquina. 

E te almlento de la temperatura se producía por 
medio de un líquido combustible. Los más usuales son 
el kerosene y el alcohol. Como este procedimiento del 
calentamiento del aire sólo acusaba algunos inconvenien
tes y no se obtenía el máximo de rendimiento, se ideó 
lnego el agregar agua, la que producía un gas de mezcla 
que al mismo tiempo que disminuía los peligros de un 
exceso de temperatura, producía un mayor amnento del 
volumen de gases y por consiguiente un mayor rendi
miento del volumen destinado al almacenamiento del ai
r e, lo que equivalía a un aumento en el rendimiento del 
torpedo. 

Para establecer la comparación con ideremos uno 
de los combustibles que normalmente se emplean y sea 
este el kerosene C7HI6· 

L os p eso atómicos son: O = 12; H = 1; O = 16; 
P ara quemar un (C7 H1e) e necesitarán 22 (O) se

gún el proceso siguiente : 

C7H 16 +22 (O) = 7 (COz) + ( HzO) (1) 

y ale decir, el O combina con el (O) dando 002 o sea que 
un átomo de O de peso igual a 12, combina con uno de 
(o ) ele p eso ignal a 16, luego, para e l?eso de carbono 
se nece ita B20 de oxígeno o 813. de ox10'eno 

El H combina con el (O) dando H 20 o sea que dos 
ú tomos de H de peso igual a 2 combina con uno de (O) 
el pe o io·ual a 16 . 
luego para Il p RO de hidrógeno s~ -reqmere un peso de 

0 = 16/2 H =c n. 
Por consiguiente, el pe o total de oxígeno para que

mar dicho k eros ne, deberá er : 
P o= < / 3. C+ L H y en nueRtro ca o, de la (1), ·aca · 

m os: 
Po (~/3Xc4) + l X 1G)=3G2 gr ~ . 

romo lo ' pe. o de V H son : 

= (7 ) = . 4-
H = (16H)= 16 
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resulta que 100 gramos de kerosene necesitan 352 grs. 
de O para queniar y como eilnnkgr, hay 230 grs. de O, 
el poso totaJ de aire necesario para proveer todo el O 
requerido para la eombustión sercí: 

352 
Pa = -- = 1530 grs. 

230 

y como 1m 3 de :u r e pesa 1293 grs. el volumen de ali'e 
necesario será : 

1530 
Va==--- = 1180 lts. 

1293 

Hasta ahora hemos usado únicamente O contenj
úo en el Va, sin tener er~ cuenta el N que está eu el ail'e 
en rulmn :n, l'll la pr·oporción de O. 79 por lo tanto :. 

VN = l180 X0.79=Q32lts. a o· y 1 atlll. 

Los valores determinados hasta ahora, correspon
den a un peso de 100 grs. de kerosene según hemos visto! 

pues: CH¡6 =7X12+16X1=100 

por lo tanto, para quemar 1000 grs. de kerosene, s ne
cesitan: 

Po para quemar 1 kgr. de C,H 16 3520 grs. 
Pa 

" " " " " " 
15300 grs. 

Va ,, 
" " " " " 

11800 gr . 
Vx no utilizados y contenido en Va 9320 lt . 

Teniendo en cuenta el calentamiento del aire: l vo
lumen ocupado, en condicione normales por la molécu
la gramo <'S de 22. 4, el volumen de los ga e de combu -
tión será el que corresponda a la fórmula (1) más el N, 
es decir: 

Vmez la =(7X22.4+ t X22.4) 10t9320=12G Olts . 

Dado que en la combur:.tión, lo o·a .., e ~ alcanzan una 
temperatura de 500", el volumen aumenta y . ·u nuevo vo
lumen será: 
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V= V o (1+a t) = 12680 (1 +1¡ 273 X500) = 355041ts. 

Siendo el calor e pecífico del aire Cp = O. 23 la energía 
calorífica para elevar a 5oo· los 15.3 kgr, de aire, será : 

Q=Pa. Cp. t=15.3X0.23X500=1759 calorías 

y como el kerosene tiene un poder caloeífico, por kgr. de 
11000 cal. app. restarán : 11000 - 1759 = 9241 cal. app. 
que no se utilizan. · 

rreniendo en cuenta la inyección de agua : 
las calorías necesarias para vaporizar 1 kgr, de agua 
( t = 100·) son, según la fórmula : 

Q = 606.5 + 0.~305 . t = 637 cal. 

o sea que con las 9241 sobrantes, podemos vaporizar : 

9241 
--· = 14 kgs. 14 lts. pero, 
637 

1 c•JÜ•.:'ndo en cuentn el recalen te miento a 5oo·, de la (1 ) 
sacamos para 1 kgr. ele kerosene: 

80 (H 20 ) = 80 (2+ 16) = 144·0 grs. para sn Yaporizac1ón 
entre o· y 100· y reealentándolo a 5oo· 
Q = (<W6.5 +O. 305 t + Cp 6 i.) Pa , donde: 

t=100 ° Cp=0.4· t=400 ~ Pa = pcso del agua en kg1· = l 

Q= (637+0.48 X 400)X l = 29 cal 

y ColiJo í' E el kerosene teníamos 11000 caL y ~k <']!,) .' qnc
·iaban d1sponibles : 

11000 - 17f>~) = 9241 cal. con las que podd.n ':vnpo· 
rizar e a 5oo·. 

924j 
- - = 11 k., . ~. de agua. En la práctica so LL s(•l o 7, 

..._ 2<1 

pnes hay p érdida por radiación, conduccjót~: ,..or11..l n~a
ción, et('. 

Como 1652 c. rl Yohnncn que ocupa .l 1q:;r. (k ag-ua 
a 100" y 1 atmó fera de pre ión, el volumen t tal , H'r:~ : 
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7 X 1652 = 11504- lü·. 

y nl fina 1 a 500" 
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Y=ll6G4 (1+ 2~~x4oo) = 2 447 Jts. 

El volumen total disponible, será : 
28447-35504 = 63951 litros. 

Resumiendo: 15.3 kgs, de aire con 1 kgr. ele kerose
ne producen 35504·lts. de gases de combustión ( ilisponi
bleH para trabajar en la máquina), es dec]r que por ha
ber agregado SOLO 1 kgr. de kerosene a los 11800 lts. 
de aire, ::;e han producido 35504 lts. de gases, o sea que se 
se ha m11lt]vbcado por 3, la eneTgía disponible, pne. to 
que: 

35504 
--- == :1 
1180() 

y habiell(lCJ ]uyedado agua, e~::>a energía inieial, , e Jwbrá 
multip]jeado por 5, puesto que 

ti:1251 
---=G 

11800 

'i ha('elllos igual razonamiento para otros comhn -
tibles, eomo . Cl\ el alcohol y romparamo~ lo resultado -·, 
Yeremos qne no hay sen ]bles dHcrcucias ntre ellos, de -
de rl punto ele Yista térmico o de mejor aprove hamien
to del ail'e. Para un detenniuado tipo de torp do, el pc
~o del ah:o~wl neeesario será prácticament do vece.~ 
mayor que si e u ara kero ene. 

Desde otro punto de YÍRta, re ulta mny- conveniente 
el uf\o del al('ohol porque emmria meno, lo~'\ m cani mo~ 
de los motor s. <'llo ~e clebr que el torpedo lL. em
plee alcohol, pue en e. a forma que<la ba, tante atenuada 
lft (trnmulaeión del . ano rn la . paletas de la turbina. 



Eclipses de Sol 
OBSERVACION 

Por e l Te nie nte 10. A. P . 

CARLOS SECADA 

" El oujelo rle las ~iguieule~ nota~, e~ el de 
coope r:n con la e misión L\stronómica Perma
nente de la ni\'ersidad .J iayor de ::ian :Uarcos ao 
la organización y prog-ramación Jel traLajo rle 
una Comisión para la ohsenaciún de eclipses de 
t:iul''. 

El trabajo de una. Comisión Astronómica para la ob
servación de eclipses de Sol, puede resumirse en las si
guientes funr.iones: 

A. 
B. 
C. 

D. 

E. 

Observación del t iempo de ocurrencia del fenóm no. 
Fotografiar el fenómeno en todas . us fa ~es . 
Observación directa de la corona y de las prominen
cias del ol. 
Observación directa de las fajas de sombras y foto
grafiarlas. 
Observaciones meteorológicas. 

Para poder llenar , u cometido la Comí ión debe de 
desdoblar e en . ub- comisione . 

A .. 1 Sub- omi ión Geodética. 
A. 2 Sub-Comi ión Cálculos. 
A . 3 Sub- omi..ión de Ob ervación . 
A· 4 Sub- Comi ión Cronométrica. 
B . 1 Sub- omi.J ión Fotográfico. 
D .1 Sub- Comi ión Fajaf: de ombra. 
E· 1 Sub- Comil'ión lVIeteorolóO'ica. 

A· 1 Sub- ,omisión Geodética. 

D eterminad, la po,ición O'eogrM1ca del lugar de ob
ervación (ín ~ talación del in trum n to de ob ervación 
principal).' 
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P:SRSONAL Y M'\TERTAT .. 

. Servicio Geográfico del Ejército y Servicio Hidrográ
fico de la Marma. 

A. 2 Sub- Comisión Cálculos. 

Calculará los tiemoos de ocurrencia de las diferentes 
fases del fenómeno~ en horas de zona, a base de las úl
timas correcciones a los elementos Besselianos (soli
citadas al Observatorio Astronómico de Annapolis). 
Calculará los ángulos posicionales y la altura y azi
mut del So1. 
Dibujará la proyección de la imagen del Sol sobre la 
pantalla. 

PERSONAL. 

3 1\IIiembros. 

1\iATERIAL. 

2 American Ephemeris and Nautical Almanac. 
2 Tablas de logaritmos de 7 decimales. 

~ 

A . 3 Sub- Comisión de Observación. 

Observará b.s distintas fases del fenómeno y deter
minad l\Js tiempo de ocurrenria. Observará y dibujará 
la corona y prominencia 

PERSONAL. 

1 Observador (instrumento de ob ervación principal 
ecuatorial). 

3 Observadore , teodolito . 

fATERIAL. 

1 Anteojo de ob ervación principal (e uatorial). 
3 Teodolitos. 
4 Circuitos eléctrico completo para accionar cronó

rrrafos regi tradore . . 
1 Pantalla para proyectar imaO'en vi ada en in tru

men'to de ob ervación principaL 
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A . 4 Sub- Comisión Cronométrica. 

Calculará lo: instantes de tiempo de ocurrencia de 
las diferentes fases del fenómeno, tomados de los re
gí tros cronográficos. 

PERSONAL. 

Un cronometrista (Oficial de l\Iarina). 
Cuatro miembros. 

MATERIAL. 

Cuatro cronómetros de tiempo sidéreo. 
Un cronómetro de tiempo medio. 
Cuatro registradores cron-ográficos. 
Tres cronógrafos de relojería. 
Un equip o receptor de radiotelegrafía. 

B. 1 Sub- Comi ión Fotográfica. 

Tomará fotografías de las diferentes fases del fenó
meno y de la coron a. 

PERSONAL. 

Un fotógrafo. 
Tres miembros. 

MATERIAL. 
El equipo fotográfico de que se disponga. 

D . 1 Sub- Comi ·ión Fajas de Sombra. 

Dibujará y fotografiará las fajas de sombras antes del 
segundo contacto y de. pué del tercer contacto. 

PERSONAL. 

Un fotógrafo. 
Tre miembro . 

l\1ATERIAL. 
l l\1áquina cinematográfica con trípode. 
1 :Marco y pantalla de tela de 5m. X 5m. 

E . 1 ub omi ión :i\1 teorolóaica. 

Ob ervari ·dato meteorológico~ a.nte. , durante, 
d . pué del f nómeno. 
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PERSONAL. 

1 Observador. 
2 :Miembros. 

MATERIAL. 

1 Barómetro de mercuno. 
1 Barógrafo. , 
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2 Termómetros (escala centígrada y en décimos). 
1 Termógrafo. 
1 Psicrómetro de onda. 
1 Hidrógrafo. 
1 Anemógrafo . 
1 Heliógrafo. 
1 Nefoscopio. 

P~ú·a el trabajo de todas las sub- comisiones se em
plearán formato~ cuya o]:ganización está en estudio. 

Tratándose de un trabajo de contribución científica 
es lógico emplear métodos cient~ficos y todo cálculo u 
observación deberá ser efectuado en el formato respectivo 
y adjuntado el original en el informe que elevari cada 
sub-comisión a la Presidencia de la Comisión A tronómica. 

Es un principio y requisito elemental a segunse en 
toda observación, investigación o contribución cientlfica 
de cualquier naturaleza, archivar el proceso completo del 
trabajo, tanto para su est.udio y comprobación final, cuanto 
para que en ocasiones po teriores cualquier persona u or
ganismo interesado en ese tema, pueda e tudiarlo y e tar 
en condiciones de informarse hasta qué punto , e puede 
utiliza:r e a inve tigación. 

La Comi ión Astromónir.a Permanente de la Univer
sidad Mayor de an :Marcos, invitará a Ja personas que 
integrasen la Comisión Astronómica a una reunión preli
minar con un mínimo de tre me e de anticipación. e 
e tablecerían las , ub- comi ione y se e. tudiarían lo pun
to preliminare siguiente : 

a) Financiación de lo ga to . 

b) Equipo y material a emplear e. 

e) ~lcqlo prelimina,re de la circun tancia: ge· 
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nerale~ del fenómeno; hora de ocurrencia y lugar 
más apropiado para la observación. 

d) Programa de reuniones parciales y plenariaH. 

La labor administrativa estaría a cargo del personal 
que la Universidad deúgnese. 

Todo trabajo de instalación y de carácter preliminar 
deberá quedar terminado con un mínimo de siete dfaH de 
antieípación al día de observación y la Sub- Comisión Geo
dética deberá haber presentado su informe final permitiendo 
así los datoH de posición geográfica necesarios para el tra
bajo de la Sub Comisión de Cálculos. 

OBSERVACION 

l.- El campo de obi3ervaeión dchcr:í, C'S t~H cerrado 
para evitar la interferencia del público. 

2.- S6lo se permitirá. la entrada ~l cn.mpo al personal 
de la comisión. 

3.--Los periodü;tas tendrán acceso n l campo antes 
del periodo de observación y después de rl, pero de ningún 
modo du ·ante la observ:tción mi ma. 

4.--Los observadore. no hablarán entre ellos, no so
lamente durante la observación miHma, sinó desde la voz 
de "CINCO NI:INUTOS" dada por d cronometriflta ante:-; 
del segundo contacto, hasta cinco minutos después de la 
totalicl:td (eclip~c total). 

El dcs~rrollo deJa observación se reali~aría dr acuerdo 
al programa ¡.;i~uiente: 

a) Cinco minutos antes de la hora calculada para el 
prime· contarto, d cronometri ta dará l:t Yoz de "C'TNCO 

fiNUTO, '~. Lo observadores ocu11arin sus ¡JurstoH y 
es tará.n h tos ¡xtra mpc;.,ar Ja oh. crvación. 

h) Un minuto ante. de la hora calculada, el cmno
metri. ta comen;.,ará a eontar de· segundo en .~eguncto. Al 
segundo cuarenta dará la Yoz de "ATENCio~· y seguirá 
l.fl. cuon tn. Carla observador acr.ionará indcpendientemrnte 
u intprruptor cronográfico al ob. ervar el primer con

tacto y 1 'rmanccrrá n ilencio Y en su lu ·aT dr obt-iervn.-
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ción hasta el término del segundo minuto de la cuenta del 
cronometrista en el que éste p:uará de contar. 

e) Se harán las anotaciones respectivas en los registros 
de los cronógrafos eléctricos, sin sacar el papel o mover 
estos instrumentos. 

d) Cinco minuto· antes de la hora calculada para 
el segundo contacto el cronometrista dará la voz de "CIN
CO MINUTOS". Los observadores ocuparán sus puestos 
provistos de los gráficos y lápices necesarios para los di
bujos de la corona y de las prominencias solares. El personal 
de la Sub- Comisión Fajas de' Sombras, estará listo para 
empezar la observación. E l personal de la Sub- Comisión 
fotográfica provistos de cronógrafos de mano, estará lis
tos para iniciar su t rabajo al iniciarse la cuenta del crono
metrista. 

e) Un minuto ante::; de la hora calculada, el cronome
trista iniciará la cuenta de segundos; se lanzarán los cro
nógrafos. 

f) Al segundo 40 se dará la voz de "ATENCION " y 
seguirá la cuenta. Cada observador accionará indepen
dientemente su interruptor cronogr:ifico al ob ervar el 
contacto y permanecerá en silencio, preparado para ob
servar la corona y prominenciaf:. 

g) Dependiendo el tiempo de exposición de las placa 
fotográficas de la naturaleza de ellas; para coordinar la 
fotograJú:ts con el tiemp , la acción de operación de las 
máquinas fotográficas :::;e· renJizará teniendo en cuenta lo 
segundos que canta el cronometrista y accionando a la vez 

ronógrafos de mano a,l abrir el lente. 

h) El cronometri ta ecruirá la cuenta ha ta un minuto 
despnés de la hora calculada para el tercer contacto en 
eciipse totales. En eclipse parciale se eguirá el n ismo 
proce o antes de cada contacto independi ntemente. 

i) De pué. del término de la cuenta del cronometrj ta, 
los observadore harán inmediatamente us croqui de 
la corona y pronunenc1a en el formato e pecial y 
en colore , · 
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j) Para el cuarto contacto se sigue el proceso similar 
al seguido para el primer contacto. 

Con excepción del trabajo fotográfico y de las obser
vaciones meteorológicas, que se deben seguir por lo menes 
hasta completar un <iía posterior al fenómeno, todo el tra
bajo deberá quedar listo a la terminación de la observa
ción, y deberán entregarse los formatos originales a la 
mayor brevedad; de ser posible, el mismo día. 



Es en la Marina do11de reposa principalmente la S(:gu· 
ridad de un país no mediterráneo. 



Trabajos de polígono 

CALCULO DE LA VELOCIDAD INICIAL 

Por e l Teniente t o. A . P. - -

AUGUSTO GARCIA CALDERON 

Método clásico del cronógrafo "Le Boulengeé-Breger" 
para la medida del tiempo 

Método de Siacci para el cálculo de la Velocidad Inicial 

La velocidad del proyectil se obtiene midiendo el 
tiempo que éste tarda en recorrer una distancia conoci
da, comprendida entre dos marcos que sirven de blan
co. La velocidad así obtenida es la velocidad media en
tre los dos marco , a la que es necesario aplicar una co
rrección para obtener la velocidad inicial Q velocidad 
1náxima del proyectil, que, como sabemos la adquiere a 
unos 30 metros de la boca del cañón, aproximadamente. 

Los trabajo de polígono relativos a la determina
c:ión de la velocidad ini ial de los proyectiles pueden te
ner p r objeto: 

a) omprobar i una pólvora reuno las condiciones 
balí tiea requerida . 

b ) Ha e1· l aju te de la carga de proyección calcu
lada ron la fórmula de Balística Interior. 

e) álculo d la tabla de tiro. 
La d t rmina ión d la velo idad inicial para la 

p1·uebas de pólvora nueva o aju te de arga , e hacen 
con el cañón horizontal y diriaido a la cámara de arena, 
con el fin de r coo· r 1 proye til y verificar i ,h~ efec
tuado u corrida n forma normal dentro del amma. 

uando e trata del levantamiento de tabla de ti
ro, e ronv nient m dir la "Velocidad inicial para dife
r ente áno·ulo de elevación; por ejemplo, para un ca-
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ñón de gran ángulo de elevación se podría determinar 
las velocidades pa1·a 

'P = 5" ·- 15. - 30" - 45". 

En lo:::; he::; easo; el protedimiento· gen¿ral e::; el mis
mo y se. puede decir que comprende ües faces: 

· P reparación del material; 
Ejeeución de la experiencia ·; 
Cálculo de la veloeidad. 

J> REP AllAUION DEij :NIArl'EUI AL 

E l material que se emplea es el , ·iguieute : Cañón, 
proyeetiles, póhrora, marcos (blancos), y circuitos eléc
trieos, baterías de acumuladores y cronógrafos. 

Cañón.-Debe instalarse con su montaje en la pla
i.aíol'ma, ~e le prepara como . c. llaee a hOl'do 1 ara el ti
ro y se le somete luego a una riguro a il1spección. 

Proyectiles .- La_ prepara.ción de los proyectil e ... re-
<luiere la. ::-;iguientes opel'acione · : 

a) Exam"u; 
h) Limpieza; 
e) Peso; 
u) Medidas; 
e) J>osieión del eruho tle gravedad · 
f) :M ~ncas. 
a) Examen.- Los }Jroyediles Llebrn see eui<la.,]o::-;a-

111\'llÜ' exmninarlos. ('Ollstntaudo: 

1".- Qur p rtenezea a 1 ea1ibre y tipo indieado l'll la~ 
iustru(•rioneR · 

:r.- Que rl aro d forz:uniento · t<~ fijo a sn al,)ja
miruto y no pre. ente golpe ni abolladura' · 

:r.- Que la han na ele apó~·o no pres nt g lp1·~; 
-~:·.-Q11e la rofia y la faL a. o ji Ya , en ·u ·ni l'"ll f•fl 

hnt'll C'f'tado ~- hien ro]o('aoa" ; 
-·.- y er1fiear el aju~t Y , e guro de la p;;~pol ta. 

El oh jeto de e~te rxamcn e~ hacer una , cleeeióu }l'C

lim1uar de lo. pro~v0d1leR que s han de emplrar l'11 la~ 
experiel-lC.Ia . 
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b) Limpieza.-Los p1·oyectiles deben estar perfec
tamente limpios y sin pintura. 

Se les puede lavar con una solución de sosa para 
quitarles la pintura, rascándolos luego si han quedado 
algunas adherencias. El personal enca1·gado de esta ope
l'ación debe ser instruído haciéndole ver la influencia 
tlue tienen en los resultados la.s deformaciones del aro de 
forzamiento, de la banda de apoyo y de la ojiva. 

e) Peso.-Lo proyectiles deben responder al peso 
standard con una aproximación de 0.002 '!o para media
no y grueso calibre, siendo aceptable la aproximación 
de un gramo en los de pequeño calibre. Cuando el pe~o 
del proyecbl no se ajusta a e ta condición, será m~e·..!Sa
rio conegir los resultado empleando fórmulas que, a
demás ele no ser exactas, constituyen un recargo en el 
trabajo. Es nece¡:;ario pues, llevar todos los proyectiícs 
al peso staudard lastrándolos convenientemente. 

d) Medida .-Las medidas que deberán tomarse son 
las siguientes : 

Longitud del proyectil; 
Díámetro de la banda de apoyo; 
Diámetro del aro de forzamiento ; · 
Diámetro de lo labios del aro de forzamiento; 
Anrlw del aro de forzamiento; 
Di::;üm~.:ia del aro ele forzamiento al 'ulote. 

Todas esta. medida tiene por objeto verificat· si 
lo:-; proyectüe re pond n a la medida standard y cleb011 
<·on~tar en la planilla . 

e) Po:-;ieión del ·entr de gravedad.-La po iciúll 
<t(;•l <'<:>11tro de oTaYedad debe ·er en todo lo proye·~tnc~ 
(Para eacla c~hbre o tipo de proyectil) a determinnda 
1 li:--ünwia d<'l <·1.llot y sobre 1 j long;jtudinal. 

En la prádi •a rsto llO ~ riguros::unent exach y -. 
1lehe Ü'ller ru <·uenta qu' Ri la ' diferencia"' n la posl
t•ión clPl eentro dr graY 'dad pa .... an de ci rto' límit(·S, :::e 
\'C'rá sei'iam nte nÚ'etada la pre isión del aííóu. 

Para la dct rmina 'iÓn del centro de graYe~lac1 en 
P-l::'lltido lou~itudiual ~ r dLpoue de aparat que ;.;e ba
san eu el prin ipio d la ' mana'', 



280 Revista de Nlarina 

~ ~+ll+---- )), ---~ 
------L----, : 

C.G-

F~¡ r 

En la figura 1 podemos establecer la siguiente pr,)-
porción: 

D pl 
- de donde 

D1 p 

pl 
D = D1 

p 

pero D = D2 +X lu go 

pl 
D2 +X= D1 y de pejando ~ r 

p 

pl 
= Dt - D2 

p 

Para la determina ·ión de. la di tan ·ia d l ntro el 
gTaYt'dad al eje del ]H'oyc il, , pro • d n la ,'io·uüm+' 
forma: 

'e coln<·a el proye ·til n l to ·n C:E'io·. 2) d m lo 
IJUC pueda o·iTaT lib1·cm 'lÜ 

¡¡ 

-e E -

-F~. 2.-
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Si el ce1:.tro de gravedad no se encuentra sobre el eje 
del proyectil, éste girará hasta encontrar su posición de 
equilibrio, es decir, con el centro de gravedad hacia a·· 
bajo; el plano que lo contiene puede materializarse tra
zando la r ecta AB en el culote. Luego se saca el proyec
til del torno y se traza la recta CE perpendicular a AB. 

Determinado así el plano que contiene el centro de 
gravedad se procede a calcular la distancia a que éste 
se encuentra del eje longitudinal del proyectil. 

En el mismo aparato ii1dicado nnteriormente, se 
coloca el proyectil pero en sentido tranversal, teniend0 
cuidado de que la línea AB, que materializa el plano qur 
contiene el centro de gravedad, quede horizontal, lo que 
se con igue colocando la línea CE en la dirección de la 
línea de fe "F" (Fig. 3) . 

e '1'~ 
1+---t-f----l A .• : 

p 
J}_g3 

1 
t 
t 

Como en el ca o anterior de la figura 3, se pueue 
uedurir la igui u te proporción : 

D + 
= de donde 

p 

T = 
p 

. f ) :Marea, .- Las mar a · qn e p ncn a lo proye '
bles , on la ·io·uient 

únwr : ~"' ara id nti.:Dcarl cnando e le recoja de 
la cámar·:t d ar na. 
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Posición del aro <le forzamiento : Para ver si ha tra
bajado eu forma normal. 

Posición del centro de graveda<l: Para ver, por la5 
marcas de laf:; estríaB en el resalte de apoyo la influen
cia quo ésta pueda tener en la corrida del proyectil den
tro del ánima. 

Pólvoras.-Se debe p1·oceder a verificar el estado di.: • 
la::; pólvoras sometiéndolas a las pruebas de estabilidad 
l'<..:glamentarias, en el laboratorio del polígono. Se deb0 
verificar también el peso de las ca1·gas llevándola~ n] 
tandm·d cou la mayor exactitud posible. 

Una vez selecciouadas las cargas que se van a en;
lJleal·, se les e tiba en las estufas, donde deben permam~-· 
ce1· cuatro dias sometidas a la temperatura de 02" O. Se 
<~dopta generalmente esta temperatura porque en élla ::;~ 
obtiene buen rendimiento de las pólvoras y es la nü'3 al
ta que pueden soportar eu condiciones normales. El tiem
po, bastante largo, que deben permanecer en la ~ . ·hlfa, 
ti8ne ]Júr objeto que la temperatura de los g!.·ano::: ~~l::t 
unjformt~ <: • ~ 1 ucla ·u masa. 

Marcos y circuitos eléctricos.-Se debe emplear <los 
marcos para cada cronógrafo, uno pa1·a la barra de tiem
po y otro para la barra· registrado1·a. Los marcos deben 
efltar colocados sobre soportes que les permitan desli
zarse yerticalmente. El primer marco debe colocarse a 
una cb ·tancia tal de la boca del cañón como para que 
no ca afectado por el rebufo, habiéndose adoptado 0.1 
de la Yelociclad e ·perada como la má. conveniente. La 
distancia entre el prime1·o y segundo marco la fijan las 
jnstruccione:-- para el empleo del cronógrafo y pueden 
Yarü1r de 50 a 150 metro . Cualquiera que ea la di tan
eia elegida, debe ser m elida con oTan exactitud, pues 
los er rores en la medida de esta distancia, por peque
ííos que s an, alteran lo r ultado en forma notable. 
El terreno donde e colocan lo marco debe er conve
nientemente njvelado y jalonado para faciJÍtar la colo
(·acjón de lo marcos, cuyo planos deben cortar ]).erpen
di nlarmente a la prolongación del eje del cañón . 

e debe reYi ar con mut:bo cuidado todas la conexio-
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nes y circuitos eléctricos verificando el buen aislamiento 
de todo el circuito. 

Cronógrafos. (1) .-La preparación de los cronóg ra
fos comprende lo siguiente: 

l.-Verificación del estado ele carga tle las baterias 
y recorrido de circuitos eléctricos anexos. 

2.-Nivelación y ajuste del cronógrafo. 

l. -Se debe verificar el voltaje ele la baterías y si 
están recién cargadas se les debe hacer trabajar modera
damente, antes de proceder al ajuste del cronógrafo. Se 
toma esta precaución porque las baterías recién carga
das, suelen tener 1·eg:Ímcnes de descarga anormales. U
na vez obtenido el régimE:n ele descarga normal se debe 
Yerificar el ei",tado de us conexiones y de todo el circui
to. 

2 .-El cronógrafo está dotado de niveles de burbu
.ia, para sn. :uj velación, la <J11e una Yer- obtenida se r ea-· 
justa con la:..; barras dn tiempo y verificación colgada de 
sus resnertivos electroimanes con un peso adicional i
!2,'1.1:11 a 0.1 del peso de las barras. 

Se inicia el ajuste del cronógrafo igualando la fu er
zn ele atracción de los dos electroimanes para lo cual tü~
nen intereaJada. en . us respcdivos cü·cuitos una resi . 
tencia variables (Pig. 4). 

Luego se marca el cero del cronógrafo. Esto se ltaw• 
r:ol.'tand.o el circuito L1e la l•ana regi tradora solmuente, 
la que al caer golpeará la palanca (P) dejando cu li
bertad la cuchilla ( ) que marcará el cero en la harra 
cronógrafo. 

:::le marca la disyunción normal. Para esto e corta 
el cireuito con el interruptor general (I), lo que daTá 
Jugar a que , e desprendan de Jos el ctroimanes amhas 
harra. Pimnltáneamente; n 1 qnedar en libertad la cuchi
lla por la acción de la barra regi. tradora marcará en la 

(1) Ver ''Rcvistn de )r;uina". ~u1· iembre v Di<'iemhre lP:\!l . "Pro,·edimiento~ 
emplenctos pnra ln. tl ete rmiJ1aci6n de la ,:cloci dnd in ici,ll el<' lo~ pro~vtllliles". 
Por el 'fle. 10. Ednnrdn C;1rrilln Bnr¡ros . 
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bana cronógrafo un punto O' y la longitud de la barra 
comprendida entre el cero y e. ·te punto nos dará el tiem
po ele disyunción normal. Los cronógrafos están cons-

-· ~ . -- r-·-·- f-

,--
¡,__ r- '- .-

J==F-~r- • 
V RARRA l/ c tto .... o ,..L T~o 

< 1-"' 

BM~~A 
~ 

> 
R&.., • .!T~A.DO it A. ~ .. -o R, -u 

_P_ --¡1" ~· Y~¡~j:í; !~l 
e¿_ :_:>: ---~ y 

J 

-~~--
BAT~RII~ 

--< --
'--- 1111 1 -111111 

Fig. 4 

truíclos para un tiempo ele disyunción normal de O .15 
segundos, pero es necesario determinarlo en el lugar en 
que está instalado porque la gravedad seguramente ten
drá un valor diferente de aquél para el cnal e ha calcu
lado la disyunción normal . 

De, pués e determina el error del cronógrafo. Para 
esto se cortan lo circuito. de la bmTa registradora 
cronógrafo con un intervalo de tiempo determinado que 
e llama tiempo de verificación. Este tiempo de verifi

e ación está fijado en O. 1 segundo· para la localidad en 
que se ha fabricado el ronóoTafo; para otra localidad 
donde la gravedad tien otro valor, cst tiempo también 
crá diferente. 

E tos tiempos ele di._ yunción y de verificación no 
e pueden cambiar porqne el rronÓ 0 T::tfo: que en realidad 

no mide tiempos ino lo. , parios recorrido por la ba
rras, debido a la acción d la gr:::tT'edacl, trae u medida. 
patrón. A í por ejemplo, el e~pacio que recorre la barra 
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registradora para marcar la disyunción normal, repre
senta un tiempo de O .15 segundos y el e pacio patrón 
para la determinación del error repre:senta un tiempo de 
O .1 segundos para un valor de la gravedad igual a 9 . 817 
Y para un valor de la gravedad de 9. 806, estos espacios 
representan los tiempos O .15004 y O .10002. 

EJECUCION DE LA EXPERIENCIA 

Estas experiencias deben hacerse de preferencia en 
las mañanas y en días de calma . En el momento en que 
ésta se lleva a cabo, trabajan prácticamente todas las 
instalacione del polígono, pero la parte activa corres
ponde a la plataforma, pañol de munición y sala de cro
nógrafos, y los trabajos que se efectúan en ese momento 
son: Puntería, aprovisionamiento, carga y disparo del 
eañón y datos del cronógrafo. 

Para apuntar el cañón se le orienta hacia los mar
cos dándole la elevación requerida según el objeto de la 
experiéncia, por medio de un nivel de sector y, valiéndo
se de un anteojo de ánima o de retículos de boca y cula
ta se dirigen lo movimiento. de los marcos hasta que 
por el centro de é tos pase la prolongación del eje del ca
fión; la punter:ía. deberá rectifkarse una vez cargado el 
cañón. 

Cuando el cafión estrí listo, nsí como los cronógrafos, 
se pide la carga al pañol, el que las enviará listas para 
ser introducida al cañón. Si el cañón es de obturación 
a cartucho metálico, deberán venir las cargas a la plata
forma con lo cru her colocados. La caro· a debe hacer
se con rapidez para evitar que la pólvora pierda tempe
ratura. Antes de hacer fuego se dará la voz de atención 
a la sala de cronógrafos para que. hagan todas las co
nexiones. 

En las oficinas , e Ol3llparán de tener calculado el 
('oeficiente balí. tiro ( ') y en el ob ~J·vator]o calcula
rán la den~idacl del aire y la fuerza y dirección del vien-
to. • 

En la sala de cronógrafos conectan los circuitos a 
laR hatería v las h~nTa. a los electroimanes a la vo~~: de 
atención y de l)ué, del di. paro toman nota de las indi
cacione..., del cronógrafo . 
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CALCULO DEL_.\_ VEf-~OCIDAD INICI.AI..~ 

Las operaciones que se ll<:tceu para calculal' ]a velo-
c- iclad ülicial son las siguientes : 

1"-Cálculo de la Densidad del .Ail'c ( óo ) . 

2·· .-Cálculo del Coeficiente Balístico (C'). 

3" .-Cálculo y corrección del tiempo que tarda el 
proyectil en recorrer la distancia comprendida en
tre los dos marcos ( T) . 

4". -Cálculo de la Velocidad Inicial (V. l.). 

r.-Cálculo de la densidad del aire. -Para las ex-
1 1eriencim; ele polígono, se caku]a la densidad del air<" a 
la altura clP la hora del l'afíón. T..~os elatos uccesal'ios pa
l'a este cálculo son : 

B 's- Lednra del barómetro en la pal'te superior 
del menisco. 

B 'i-Lcdura del ha1·ómctro en la pa de inferim· 
del menisco. 

t - r:rcmpenltura rld barómetro. 
13s -P:-:icómetro . Rola secn. 
Hh - Psicómetro . Bol:t húmeda. 
d -Di[undro del tubo del barómetro. 

-Ma tcrial (1c C]lle cst:1 l1erha la escala del baró
metro. 

l~ara determinar el valor ele la den, idad · necesa-
rio hacer clol-l correcciones a la le ·tura d.el ha1·ómetro. 

a) Por apilaridad. 
b) Por redueció11. a re ro y clilntaeión de la escala . 

a) E ta correccióH es a smnar y . e aplica a la lectu-
ra en ]aba e del menisro. l .. a tabla iguiente da esta co
rrección en f unc5ón del diámetro del tubo y ele la lretu
ra del menisco. 
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CORHECCION POR CAPILARIDAD 

DIAMETRO ALTURA DEL MENISCO EN MILIMETRO 
DEL TUBO ------------------

EN mlm O. 4 O. 6 ¡ O. 8 l. O 1 l. 2 l. 4 l. 6 l. 8 
---- ------ - - ·· -----

4 0 .8 1.2 1. 6 2 .0 2 .4 --
---- --- --·-----------

___ 5 -~~~- ~ · 9 __ 1 .2 ·_2 · 5 1¡~~~---
6 0 .3 0.4 0 .6 o. 1.0 1.2 1.4 -----------¡-----

____ 7_ 0 .2 ~~~~~2_,~_2~111 
8 0 .2 0.3 0.4 0 .5 0.6 0 .7 O. 

_____ ¡ ___ --------~----------

9 

10 

11 

~,_1_2 __ ¡ __ -'-_-,--=--=- - 0-. 1- -0-. 1- - 0-. 1--0-. 2- · - 0-. 2-. -o. 3 

En los barómetros de sifón, en los que las do ramas 
tienen igual diámetro u o hay error por capilaridad. 

b) Como el barómetro y la e. cala e tán construí
dos para dar indicacioue. a la tempera tnra de o· u . ' es 
nece ario r educir la lectura actual a la que habría, si la 
temperatura fuera o· e. y luego corregir por dilatari.ón 
de la escala para la .temperatura actual. 

Para apli ar esta corr ección . e emplea la fórmula 
·iguiente: 

g 
B = B' (1 -K t ) -- en la cual 

g~ 



288 Revista de Mari11a 

B - Es la escala del barómetro corregida . 
B' - Es la lectura del barómetro corregida por ca

pilaridad. 
K- Es un factor cuyo valor depende del material 

de la escala. Para el vidrio K = O. 000173, para 
el latón K = O. 000162. 

t - Es la temperatura en el momento de la expe
. riencia en grados centígrados. 

g - Es la aceleración de la gravedad en el lugar de 
la experiencia . 

g'- Es la aceleración de la gravedad tomada como 
standard y es igual a 9 . 80665 . 

Con la lectura del barómetro así corregida y la tem
peratura, se entra a la tabla I de Siacci y se saca 00 a 
la que es necesario aplicar la corrección que dá la tabla 
II de Siacci . 

2•. - Cálculo del coeficiente balístico.-El coeficien
te balistico es el índice de la capacidad del proyectil pa
ra vencer la resistencia del aire . Este concepto nos da 
la idea de su importancia. El método que sigue es para 
calcularlo, depende del uso que .~ e va a hacer de él. 

a) Para ajustes de carga o pruebas de pólvoras, ex
periencias en las cnales sólo es neceRario conocer la ve
locidad inicial para ajustar los pesos ele carga o veri
ficar las condiciones balísticas de la pólvora, se le cal
cula con suficiente aproximación por Ja fórmula: 

p 
C' = 

lOOO a~ o~ i /1 

C '-E el coeficiente balístico . 
P- Es el peso del proy<: ctil 
a- Es el calibr 

en Ja cual 

oo -- Es la densidad del aire a la altura de la boca del 
cañón 

i- Es el coeficiente de forma. 
/1 -Es una va,riabl llama,da, para metro de curva~ 

tura. 
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Siendo i y f3 dos valores experimentales; para loe 
~fectos del cálculo de la velocidad inicinl . e les supone 
1g·uales a la lmielad, lo que introduce un error que no tie
ne valores apreciable en los resultados. 

b) Para el cálculo de tablas ele tiro.-En este raso 
es nece. · ~n·io tener vrcsentc: 

1". -Que. el GlTOl' introducido llacienc1o {3Í = 1 no ('S 

apreciable cuando se trata de calcular tablas de tiro. 
2". - Que la combinación /1i tiene valores di feren

tes para carla trayectoria y en cada trayedoria para ca-
da punto. . 

Entonces será 11 eces:n·io, ademá de calcular sn va
lor lo más exactamente posible para el punto de caída 
de cada tra:'iTectoria, determin:u su ley de variación e11 
f unción ele los a,] cauces o de los ángulos de proyección. 

La <"Xprcr:;ión d0l coeficiente balístil'o y la mmwra 
d P en lcnlarlo, d cpenden del mrtoclo ha lístico que se a
<lopte. Actu<:tlmente ~e cmp]ea Pl "Direional'io Balísti
('O'' par:;¡ el tiro m1Tal y el método G. H. M. parn r1 
th·o antiaéreo. Entre nosotros todavía se ~igue el método 
de Siacri v Jos ven1o. a continuación. 

El m~todo el e Siarci, permite ~alcu]ar 0' ron las ta
l>b~ de fnctor,~. el(• tiro Cll1}1lcamlo la fórmula: 

X 
C'· = ~--

fo 

o con la R Ütbbs balLtic:as prjnc-ipalc valirndos(· ele la 
e xpre ión : 

T 

= --------
D (u)'- D (v) 

<tnc resulta má exacto. 

En lo. el o ra os necesi tamo. X y fo = D ( t1) - D (") · 
Valor de ,.~T. -Se h:-"tcen tr ::-. serie de cinco iiros 

con diferente. áng·ulo ele el •Yacióll y . e toma el ~:lcnnec 
lYlccl]o oc aila erie. 
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Se supor1e que estos alcances se han obtenido en las 
::;iguiente'3 condiciones: 

:>) Que el punto de caída está sobre el mismo plano 
horizontal que el origen. 

b) Que la densidad del aire So = 1. 
e) Que no hay influencias de viento. 
Como en la práctica es imposible reunir estas tres 

condiciones, obtendremos en estos alcances tres ·~rrorf•cl. 
1. -Por desnivel en h e el punto de caída y el origen. 
2. - Por variación en la densidad del aire. 
3. -Por una componente longitudinal del viento en 

el plano de tiro. 
Errores que será necesario corregir. 
La corrección por desnivel se hace valiéndose de Ja 

fórmula: 

!::. X h = 6 h cotg. w, 

!::.X h -Es el error en alcance. 
6 h-Es la diferencia de nivel 

en la cual 

w__ E s el ángulo de caída y se puede calcular por 
medio de las tablas de factores de tiro con la ex
presión 

-
tg. w f2 tg cp 

El error por diferencia entre la densidad actual y 
la standard se calcula con la fórmula 

1 
--) 

f, 

El error debido a la influencia del viento e calcu
la con la fórmula : 

2 ~ 1 
f:.Xw' = W' T [ 1 -- - - (fv cos.2 rp- -- cos. 2 P)] 

fl f, 

Para calcular esto tres errores e nece ario valer e 
del alcance in correo·ir y de la velocidad inicial calcu-
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lada con el coeficiente balístico empleado en el primer 
caso. 

El error total es : 

E = 6 X h + 6 X 8 + 6 X w' 

y el alcance corregido : 

X= XE - E 

Cálculo de fo . -Con el alcance obtenido para las 
condiciones standard calculamos f 1 con la fórmula: 

V2 sen 2 cp 

X 

I con f 1 y V sacamos de la tabla VIII de factores 
de tiro el valor de f 0 • 

Con el alcance corregido y el valor de f o calcula
mos el coeficiente balístico : 

X 
C' = 

fo 

P er o aún este valor de O' care.ce de exactitud neee
sario para el cálculo de las tables de tiTo debido a las 
d.os series de interpolaciones hechas en las .tablas ~alís
hcas principales, y en las de factores de tiro sera ne
cesario pues hacerle una corrección, para lo cual no va
lemos de la siguiente fórmula : 

~fo -

A ( ) A ( ) f J 1 ) f 2 sen. 2 <P 
U - V - 0 ¡ • , V - o -- X 

----~·-------·------

sen 2 <P 

J (u1) - J (v) - 2 foi --
X 

iendo el valor Gorrecto de f 0 : 

fo1 = fo + 6 fo 
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Con este valor y el alcance experimental corregido, 
se determina O' y se comprueba la exactitud de su valor 
pol' medio de la fórmula : 

( A (u) - A (v) 
Sen. 2'P = C' l 

D (u) - D (v) 

) 
- J (v) 1 

J 
Si el valor de O' hallado es correcto, el ángulo ( cp ) 

calculado con esta fórmula debe darnos el valor del án
gulo de proyección de la experiencia con un elTor noma
yol· de 1' para que el e' calculado se puede considerar 
correcto. 

De no ser así, será necesario calcular otra corr ección 
L.fo 1 y otro \' alor f~2 = ~~~ + 6 (,1 • 

Con los valores de O) calculados para cada serie, se 
lwee un gráfico ele (O') en función de X, obteniéndose 
una curva qnc nos da la ley de variación de 0'. 

3". -Cálculo y corrección del tiempo que tarda rl 
proyectil en recorr l' 1:: di~t:mcia comprendida entre los 
dos umrcos.-El ti cn1po se calcula con la fórmula : 

T __ ~ 2 he - td - 6 T 
g 

En la ·ual el radical es el tiempo medido por el cro
nógl'afo (he es la altura cronométrica en la experien
c·ia), al enal debemos restar el tiempo ele disminución 
( td) que es eonstante y conocido, y luego cicb mo apli
ear la colTccción L.T qll<' es el enor debido a imperfcc
eioucs en el rirruito eléc·trico otra.· causa · incontrola
bles . 

Para determimH el valor de 6 '1' e nece ... ario cleter
milwr el error del rronógrafo para el tiempo de veri
fi('aeión que e : 

6t = 
2hv 

g 
- ( td + t' v) en la cual el radical es el 
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tiempo que debería marcar el cronógrafo ( td + tv), y 
( td + t 'v) es el que marca debido a los errores enun
ciados ; este error sería el cometido durante el tiempo 
de verificación; el error por unidad de tiempo sería : 

E ste error multiplicado por el tiempo medido en la 
experiencia nos da el error total: 

6 t 
6T=--

( .._ / 2 he 

l ' g tv 

El orden en que debemos emplear las fórmulas se-
rá entonces : _ . . 

(1) 6T = 
... /2 h e 1 - g- - (td + t' v) 

(2) 6T = _:_:.__ [ 2 he - t.d] 
tv g 

(3) T = V 2 :e - td- .6T 

4•. - Cálculo de la velocidad inicial . - Dividiendo la 
distancia comprendida entre los dos marco (X), entre 
el tiempo dado por el cronógrafo . 

d 
-- = Veo. (J 

T 

obtenemo la velocidad del .. proyectil obre la horizon-
tal ( v co . o ) a la di tancia · 
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X= -----
2 

de la boca del cañón . 

Podemos eutonees <:aleuhtl' la pseudo- velocidad: 

v cos. e 
u = 

cns. "' 

para apli.car la fórnmla: 

X 
D (v) = · D (u) - -

C' 

que nos dará la veloc:idad del proyectil; es decir, la velo
cidad remanente a (x) metros de la boca del cañón. Si la 
Yelocidad máxima la alcanza el proyectil a 30 metros 
de la boca del cañón, la podremos determinar por la fór
mula: 

r- 30 Yr 
V= Vr + ---

50 2,.. 

en la cual: 
V Es la velocidad inicial. 
Vr E la velocidad remanente a (x) metro de la 

boca del cañón. 
(X 30)- Es la di tancia d~l punto dond el pró

yectil alcanza la máxima vel cidad al punto medio 
entre lo do marco 

a E el calibre . 



Nuevos métodos de 
levantamientos hidrográficos 

Por e l Capitá n G. T . RUDE 

.!efe d P la lli ~ i s i ú n <l e lli drogra f f:t y Topografía !1 1 
;o;crv il'io Heod t~ ti co de Jos l~stad os Unidos. 

T rad ucido pu r e l ( 'upi t:\ n d e Corb eta 

R i\Fi\EL T ORRICO 

Bste artículo es una desCJ.ipción suscinta de los mé
tod?s empleados en los últimos años po.r el Servicio Geo
d<?tlco de los E stados Unidos para los levantamientos hi
drográficos lejos de las costas. 

Los ofi ciales del S. G. de los E . U. consideran, con 
toda razón, que los levantamientos hidrográficos efectua
d_os con el propósito de lograr las carta náuticas, cons
tituyen el t rabajo prádico inmedia to y rutinario del de
partamento y consideran que las cartas náuticas en sí son 
la base de la seguridad de la vida y la propiedad en el mar. 

Hay que considerar, a la vez, que ef'1 tos levantamien
t? , necesario para un propósito práctico, tienen un valor 
c1en tífico p ·cpio, apart de que contribuyen científica
men te con el de arrollo y empleo de método ' científicos de 
trabajo · que de tiempo en tiempo significan un valioso 
aporte a la ciencia. 

Las extensione · levantada comprenden en general , 
las p lataforma. continen tales, las montaña sumergidas 
Y los valle unw¡·crido . 

Aunque estas ex ten ione ii el u yen olamente una 
Pequeña porción de la.' grande .. cuenca oceánicas, ellas 
repre entan una buena c~ontribució n al conocimiento de 
los problem~ ocean gráfic ': . . 

Las profundas cuenca oceámca parece que tienen 
u_na hi toria geolóoica similar a la." superficie de los con
tln~nte,' obre "1 océano. El comienzo del período de acla
raCión, ecrún creo yo, puede er a tribuído a la aplicación 
de los método ónico al trabajo hidrocrráfico. El <:te a-
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depende c:.tsi por ompleto do la mayor o menor facilidad 
de poderlo, anotar en m1 registro. Algunos tipos de sonda
dore3 por eco regí. tran el perfill de la derrota del buque en 
un gráfico Es intere unte notar el contraste entre e~:ta forma 
moderna de sondar y la que e empleó en la expedición del 
Challen.ger, que en el notable crucero entre los aüos 1 74 
Y 1879 obtuvo la sorprendente cifra, para. ese entonce., de 
3.195 sondajes. En la actualidad, en quince días de tra
bajo en el mes de Julio 1937, la dotación del buque del S. 
G. ~e lo E. . "LYDO -IA,' registró 12.49 sondajes del 
dechve continental y cubrió una área de 1.76-.! millas cua
drada , extendiéndose más de 150 millas desde la costa, 
estando todo el trabajo controlado por distancia radio 
acú tica y encaminamiento de alambre taut referido a la 
red ele triarígulaci(>n del Da1·um Norteamericano de 1927. 
E te tiempo inc·luyó do viaje. a puerto para aprovisionar. 

Durante cinco me-·es en el verano de 1937, la dotación 
del buque del . G de los E. U. "HIDROGRAPHER'' cu
brió un área de 6.513 milla cuadradas del golfo de :Mé
xico h la co 'ta de Texas, re_?"Ístrando c2.9 6 sondajes. 

Re ultado. semejante e han obtenido en las costas 
del Pacífico de lo.~ E"'tado nido y Alaska. Durante lo 
últ.imo ~ei.~ ati.o 2 15,000 milla náutic cuadradas de. le
vant::tmiento hictrognific . e han llevado a cabo en la 
costa de lo . tad~ nido y , u pos ione~. E8ta exten-
ión no e nada de preciabl . unque la mayor contribu

ción a la ci ncia que e ha logrado con e to levantamiento , 
<', el detall ti. iog-nífico ca.rtografiado durante el l vanta
miento1 h:1. otra.· con~reuencia igualmE-nt valio a para 
la ciencia. __," h, n t mad m u stras del fondo y han efec
tuado ob~ nrarione:'l d t mpcrntura y salinidad. La de
t rminaci'n d la e r:1ct rí· ica" de la. travei:toria.· del 
"o·nido n l ao·ua d mar corno re. uitado de 1~ xperimen 
to ' f tuado, n la e u nca " ant: Bthbara fuera de la. 
co ta de alif rnia d ,¡ ur, n 1935 y l. 36 por el buqu 
d l._-.. G. d lo ~ .. ''PJ();_TEER:' 'unacontribu ión 
de importan ia fundn.m nt.J. 

L>to" r .·1 rim nt .::' ·e ef ctu ron princip!:l.lmente para 
e tabl e r la o lid z d nu ... tra teorh' obre b tray c
t(n·ia v por consirruicnt aumentar la exactitud d 1 al
. nc radio acú 'tic o y para apr nder ~lgo d .la anor.I?a

lidade ' qu" ~ ncontrarian en el trabaJo ómco-práctico, 
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utiilizando la velocidad de propagación del sonido en el 
agua de mar. 

En resumen, los resultados de estos experimentos 
confirmaron la relació:c entre la velocidad aparente hori
zontal del sonido y la velocidad teórica corregida por tem
peraturas y salinidad del fondo en aguas poco profundas. 
Esta relación era conocida desde hacía algún tiempo y 
aunque empírica, permitía un método muy conveniente 
para ser empleado en el trabajo práctico eon distancia 
radio-acústica Se estableció definitivamente que el so
nido se propaga en una serie de reflexiones y refracciones, 
con alguna difracción para pequeñas dü:tancias, y que la 
propagación estaba afectada materialmente por la desi
gual o igual caractei1istica del fondo ó de la gradiente cerca 
de 103 hidrófonos receptores. 

Se encontró que la velocidad aparente horizontal del 
sonido en el mar abierto es una función discontinua de la 
distancia: la magnitud de esta discontinuidades depen
de del perfil submarino, de la profundidad y del tamaño 
de la bombas y de la sensibilidad de lo hidrófonos. 

Con fondos de menor profundidad, o aumentando el 
tamaño de la bomba, la magnitud de las discontinuidade 
disminuye y puPde volver e despreciB,ble bajo cierta con
diciones. Por medio de {'Stos experimentos se descubrieron 
muchos otros hecho interesantes y valiosos, los cuale 
están siendo cstudi::.do:s en la actualidad y hay que esperar 
que contribuyan en forma valio&~ a la exadit, ld y eficiencia 
de lo. métodos de distancia radio- acústica. 

Las Tablas del Almi1'antazgo Británico para veloci
dade. teóricas de propagación del sonido en el agua, fueron 
verificadas con una exactitud de d s décimo de uno por 
ciento. T~niendo estas valio as tablas confirmadas por una 
experimentación comprensiva, e puede T;er que la velo
cidad del sonido en cualquier punto del océano puede ser 
obtenida por ob ervacione de temperatura y salinidad, 
y en esta forma e puede obtener una lontigud o ba e para 
cualquier exploración que se lleve a cabo en área limita
das del océano. 

Otra contribución importante a la ciencia e ha lo
grado con el de cubrimiento de numero o valles ubma
rinos qu{' bGrdean lo límite de la me eta continental y 
con el e tablecimieuto de que la naturaleza de lo_ valle. e 
debe a una aparente ero ión de corriente. En la figura 
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que acompañan a este artículo se muestran algunos de los 
más prominentes valles. El descubrimiento de regiones 
submarinas claramente detinidas. indican la necesidad de 
más amplias expioraciones de a'!gunas de estas caracte
rísticas en otr:)J lugares de la tierra, con lo::: métodos de que 
ahora disponemos. 

Una mejor concepción de la naturale;;;a de estos le
vantamientos y de la aplicación práetica a los estudios de 
las cuencas oce-ánicas se logra cuando se comprenden me
jor los método.:;. Sondajes por eco se explira por si mismo. 
Una dec::crinción del desarrollo de la diferentes formas de 
instrument~'S comerciales es lógicamente innecesaria. Los 
instrumentos que hasta la fecha se emplean para estos 
levantamiento. , han sido formas comerciales del fadóme
tro, ligeramente modificado por nuestros propios ingenieros 
para aumentar su exactitud, con excepción del fadómetro 
Dorzey que fué diseñado en nuestro laboratorio. 

l 
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En prine1p1o el fadómetro indiPa la profun 1idad al 
medir el ti mpo rcqu rirlo pu~·a llegar al fondo dd mar 
Y pR.ra el re¡;re;·o drl eo d un impul.·o sonor . J ~;.;t" r -
gi ·tro fle hace usual nrnte por un de. trllo lumino o <'11 un 
dis o rotatorio detrás d una e~eala oTaduadu. L:1 exac
titud dd instrumento depeml d ]a rcg:ulnridnd de b ve
lociáad d ro aeión dC'I di."' ·o . y pnra ai:lcgnra.r le exactitud 
de. cada, . e emplea en lo. fadómetro · Dor. 'C'Y, un m o or 
·incrónico controlado por un diapasón d sintonía. 

1~1 diagrama de la figura 1, da u a idea de la di"po .. i-
l'ión general y de 1~ op( ración cld fadóm ~tro la figura 
2 muc ... tra ~1 indicador de prof•.m .!idad. 

Ol'"CY Yl;.; O el fr nt . 

l m't l :l di~ aneia rndi( ~ <'ú,.,ti ·a. ha p rmitido 
·p dil iv (' adu ¡n ra d· t rminar l. po ición 
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a gran di tancia desde la co ta. La figura 3, lo ilustra grá
ficamente. Dos o más estaeiones de radio en la costa son 
operada automáticamente por impul ·os .'ubmarinos re
cibidos por medio de hidrófono i¡n talados a distancias 
conveni nte de de la playa. El buque hidrógrafo,· em
pleando bomba. pequeñra de T. r . T. mwega siguiendo 
direcc:iones adecuada y andando con rl fadómet.ro. '1 
t iempo de explo ión de la bomba e regi trado en una 
cinta cronoo-ráfica a b·ordo. ~ 1 onido ··e propaga a través 

~ i . 3 
D terminando la po ición por di tancia radio acú tica 

( n ta ion en ti rra) 

del' arrua y cuando 11 ~r:1 a lo hidrúfono instalado en la 
cos~a. e tra :nil-irán eüale. radi tel gnífica que ·erán 
l'f'~lbid.as_ p r d buqu hidrógrafo T l'C ri trada obr la 
Ini m a cm ta cr no r:ifica. 

~1 int rval de ti mpo m dido multiplicado por la 
velocidad horizontn.l a.par nt d propao-n.ción d l "onido 
en e] a rua da la di ' t n ia , qu e f'nruentra el buque 
de, de lo, dif rente hidr'fon " Lü.'l po~icione de Jo bi
drofono.~ ~ erán iE>mpr de rminnda refiriéndola a la 
red de trianrrulaci'n en ti rra. 
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En las costas del Atlántico y del Golfo ha sido ne
cesario colocar lm hidrófonos a conveniente distancia desde 
la costa para evitA-r la seria atenuación del sonido que se 
experimenta en la. aguas muy poco profundas. Pai·a lograr 
ésto se ha seguido h práctica, hasta el afí.o pasado, de em-
plear buques como estaciones. El desarrollo de la boya 
sono- radio, ha sido un 'xito y la figura 4 muestra el mé-

SonorJd,ob..r.:1 

I(ADIO ACOUSTIC RANGINC. 
ANO ECHO SOUNDING 

lJ S COAST A'40 CtOO(iiC SURVtY 

Figura 4 
Dj¡;.;f<mein l'<H.ljo ac·úRtien )' . onc.la.k por "CO 

(con boya 0110 - 1·adio.) 

todo de di tancia radio- :téú tira ron bo a. ano- radio que 
reemplazan a lo. buque e"ta iones. La~ boya. ano -radio 
e han empleado ha. ta di. tanria d 60 milla d de la 

co ta. 
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El aparato de alambre taut es de diselio británico. E 
un carretel grande de alambre muy fino (generalmente de 
más de 140 millas de largo) que puede ser entregado bajo 
una tensión uniforme corriendo por nna roldana registrado
ra, conforme navega el buque hidrógrafo, y en esta forma 
permite medir distancias con gran exact.itud er aguas re
lativamente poro profundas y sobre un fondo uniforme . 

. El grabado de la figura .5 muestra la aplicación de los 
diferentes métodos empleados en hacer el levantamiento 
de una e. ·tensión grande. 

. Los círculos pequeños on posiciones de las boyas de 
levantamienln que han sido fondeadas y si~uadas por apa
ratos de alambre taut . E llas se emplean como estariones de 
referencia por el buque hidrógrafo conforme se llevan a 
cabo ]os sondajes. 

Una vez que las boyas han sido fondeadas aproxima
d~mente en las posiciones deseadas, según el rumbo y la 
d1st~ncia navegada, el buque comienza de..'ide el extremo 
d~ tierra d~ la hilera de boyas (por ejemplo) en una posi
CIÓn cerca. de Fire I~land . De.Rpués ele fondear un e.·tremo 
del alambre fino de acGro: s~ determina la posición dPl bu
que por ángulos de sextante entre estaciones de t-riangula
ción en tierra y se efectúa una corrida siguiendo la línea 
de la hilera de. boyfts., entregando alambre a una tensión 
constante. Las distancia entre bO\'aS se determinan por 
las indieacione del -cont'ador en üL' roldana regi:<trador.a 
conforme ~e va p2 and1 a b cuadra de C;'Ldfl hoya. Las di
receiones entre la. bnyas e determinan midiendo simul
táneamente un ángulo vertical entre el S:d y el horizonte 
':( un ángulo inc1 i nado entre el ~ol y un par de o ya cuando 
e tas están enfiladas. Esto puede hacerse conbnne el bu
que navega a tJcla vclociclad y está tomando una linea de 
ondn.je por ecn. 

~n el C<1 'o qLw trr..tamos (fig. 5), el encan~inamiento 
segmdo, quP se e:\ti nd~ 50 milla::; al ureste de Ftre Island , 
de allí 57 milla al uroeste, y de pu ·3 al oeste noroe te 
ha ta la vecindade. del buque faro Barnegat, tenia un 
e rror de rierre de 2 . X pie por milla . La longitud ~ot¡;tl del 
encaminamient'1 fué de 155 milla . · e siguieron encami
nam.ientos uolerne~tarios donde ra necesario proveer 
control para todo. el área. La línea de boyas mostrada una. 
doce millas fuera de la;:: ro~b. de· ~ew er. ev y paral!:'h 
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a ella fué situada por observaciones visuales ftecuentes a 
estaciones terrest-res de triangulación así como por enca
rrúnamiento de alambre tau t siguiendo la línea de las boyas 
Los círculos en negro muest.ran las posiciones de las boyas 
sono-ra.dio. 

, 
/ . / 

... ....... ' 
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E te fué el primer trabajo efectivo donde se utilizaron 
boyas sono·-radio pa~·a demostrar su adaptabilidad al em
pleo p1ráctico de la distancia radio-acústica. Durante este 
trabajo se emplearon buques como estaciones~ al igual que 
~n trabajos anteriores, para que en caRo de f::1.Ea de las 
boyas son'J-radio no s obstaculizara el trabaj.o hidro~r.á
:fico. Más allá de las dos líneas de boyas paralelas a las 
costas y a 12 millas de el1as, todo el trabajo en e..o;;ta área 
fué controlado p :n· distancia radio- acú'Stica. El t rabajo 
realizado en la camparla de 1937 ha demostrado la depen
dencia que se puede tener en las boyas son o- radio y en 
co.nset:uencia ya no se1:á nunca más necesario emplear bu
que ' para e::; te proró ito. 

Fig. G Una re~6ón ubmarina en las pro.·imiciRde del 
(, - , . . . " 

Del la del no ~~ ISI:-.Ipt. 
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El valle submarino de1 Hudson está mostrado aproxi
madamente en e-,ta figura por veríles de 100 brazas en el 
área más allá de las 100 brazas y por veriles de 10 brazas 
dentro de las lOO brazas. 

La interesante configuración mostrada en la figura 6, 
fué levantada n 1936.1 eü las inmediacion de la desem-

Firr. Boya sono-raclio metálica. 

boc&dura del río ..\Ii..: "i ippi. La p queiía colina n latitud 
2 o 37' , longitud go 33' W, ha ido interpr tada por 
muchos geólorro , como un levan amiento de "úpula de 
al. N umero a,s formacionf..., emejante han ido en con~ 
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tradas a lo largo del borde de la meseta continental en el 
Golfo de México al Oeste de esta prominencia. 

La figura 7 muestra una región en las vecindades de 
la J sla Bogoslof1 Islas Aleutianas ~ Alaska. Los veriles de 
esta lámina están de 25 en 25 brazas. Tiene un especial 
interés porque muestra un gran volcán que se levanta hacia 
la superficie del mar desde el fondo del orhmo :1 5. 000 pies 
de distancia, y con dos grandes valles en su base. Aparen
temente los valles fueron erosionados por corrientes de 
agua pre- hi::;tóricas a consecuencia de la formación del 
volcán. 

pjO'. 9. Boya ono.radio metálica a flote. 
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Los instrumentos que fueron desarrollados durante 
estos levantamientos tienen una significación amplia, ade
más de su valor utilitario en loR levantamientos costeros. 
Con ellos ::;e ha satisfecho la nece.~idad de un equipo apro
piado que proveyese las facilidades para expediciones ocl'a
nogrútica.s futuras que investiguen las regiones remota 
del océano. 

En forma especial yo me refiero a la boya sono- radio, 
ideada y diseñada en este Servicio. E8te pequeño disefio 
puede ser construído a un pr~cio muy bajo , y las expedi
ciones equipadas con esta.' unidades podrán investigar las 

Fig. 10 Elemento. acúslico y de radio de un a hoYa 
o no-radio 

car cterí::;t.icas ubrnarinas de la ár'3a oceánicas en detn.
Ile, empleando corno longitude básicas la velocidades del 
·ouido en Pl agua. 

Las velocidades se obtienen por rnedicione de tempe
ratura y densidades. Haciendo u o del fadómetro o de 
otra forma de eq !lipo para sondaje' por eco, una xpedición 
oceanográfica bien equipada dispondrá de medio3 adecua
do para efectuar un levantamiento en detalle de cualquier 
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característica canspícua que pueda encontrarse de interés. 
La manuabilidad de la boya sono-radio se ilustra en la 
figura 8 que muestra una boya empleada en la costa del 
Pacífico. Las unidades acústicas y de radio con sü al imen
t ación de baterías necesaria;s e~tán contenidas en el pe
queño barril. 
. Yo no J>Jdría elogiar lo suficiente el imp_ortante y va-: 

hoso trabajo de reconocimiento en árens oceánicas profun
das desarrollado por la Marina de los EE. UU. particularmente 
en el Océano Pacífico. Este trabajo ha demostrado la impor
tancia y la posibilidad de estimular y alentar a las marinas 
qe guerra y mercantes de otros países para que registren 
su~ sondajes de profúndidad en sus travesías oceánicas. 

El servicio de guardacostas de los EE. UU. también ha 
contribuído en forma valiosa a1 conocimiento de la topo
grafía submarina, especialmente én la región de las islas 
~leutianas y del mar de Bearing. En esta forma, caracterís
tiCas conspicuas sumergidas de gran significación situadas 
más allá de las plataformas continental~s pueden ser des
cubiertas y después investigadas en detalle por expediciones 
equipadas con dispositivos modernos. En justicia, esta es 
una nueva era en la exploración oceanográfica. Las vastas 
regiones de las superficies de la tierra que quedan de_bajo 
del mar que por tan largo tiempo han sido objeto de con
troversias y especulaciones pronto deberán entregarnos 
Parte de sus secretos. 



El Perú. necesita defender su extensa frontera marítilna y fluvial 
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d.el Perú y del extranjero 

Reflexiones sobre la guerra actual 

. Los éxitos fulgurantes ele los Ejércitos Alemanes 
cu Polonja, Noruega y la llanura europ·ea, han produci
do graves perturbaciones en algunos cerebros. :Personas 
supel'iiciales e. impresionables, que no miran el fondo 
d_e los acontecimientos, sin otra información que los ca
ble::; y reportajes irresponsables de la prensa diaria, pre
tenden construir síntesis y deducir conclusiones, sobre 
bases falsas . 

Hay que considerar, que, en la guerra, no se produ
cen milagros y que sus métodos, no avanzan o retroceden 
a saltos bruscos, sin solución de continuidad. Pasado el 
efecto inicial de la sorpresa, la etr.rna lucha entre la co
raza y el cañón, acaba por reducir los desequilibrios, que 
en el c.ampo de la Táctica o de la Estrategia, puedan ha
ber producido, las armas o los sistemas nuevos. 

Debe también notarse, que una de estas armas o sis
temas, forja dos o concebidos para un determinado tea
t.ro de guerra, en circunstancias especiales, puede per
fectamente no tener aplicación o fracasar rotundamen
te, al er empleado en circun tancias distintas. A.l es
t~ldiar las guerras, hay la necesidad de hui~ d.e dogma
hRm? y de moda , a las que conduce el fehch1smo y la 
aO:mración ciega e inconsciente, para el .vencedor y sus 
metodos ....... . 

. Sin embargo, esta guerra ha revel.ado un hecho e
VIdente, admitido sin discusión por grwgos Y troyanos 
Y que va a ervir de base a nuestras reflexiones: La e
norme importancia que en ella ha adquirido el motor de 
e:xplo ión, importancia que en la pasada ~·u~rra de 191~-
191 , e comenzó a vi lumbrar. A.l mnltlphcarse efectl-
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valllente la velocidad, no sólo de los medios de transpor
te, sino de los propios medios de combate, como conse
cuencia d.e la difusión del motor de explosión, indiscuti
blemente que la fuerza viva de los ejércitos se ha multi
plicado, permitiendo obtener decisiones, con una ener
gía y rapidez, como la puesta de manifiesto por el Ejér
cito Alemán en las campañas de Polonia, Noruega y 
Flandes. 

Es tal la importancia que damos al motor de ex
lJlosión, que no vacilamos en afirmar, sin riesgo de caer 
en el defecto anteriormente señalado, que no puede ha
ber nación independiente y soberana, sin que tenga re
suelto o en vía de resolver la fabricación en gran escala 
del motor de explosión y el nbastecimiento de su com
bustible de una manera autárquica. 

Pero, esta verdad irrefutable, está siendo mixtifi
cada y deformada, en el sentido de atribuir exclusiva
mente, los éxitos del Ejército Alemán, en la guerra ac
tual, a su superioridad en Aviación y en medios moto
rizados o mecanizados. Hay una necesidad absoluta de 
combatir, tales deformaciones de la razón y en ar.mon:ía 
con este criterio, vamos a ::maljzar serenamente el pa
pel desempeñado en la guerra actua1 por la Aviación 
y los elementos motorizados. 

Comenzaremos por analizar lo que podríamo lla
mar el "mito aéreo" o creencia generalizada de que la 
Aviación, a ume e.l principal papel en la guerra moder
na, y de que, su superioridad sobre la del enemigo, de
termina :i.rremediablementc la victoria, con ab tención 
absoluta de lo otros medio o facto1·e bélicos, que pue
den intervenir en la lucha. 

La campaña de Polonia, fué de una gran facilidad 
para el Ejército ..AlPmán, por la dos 1·azou fundamen
tales jguientes: 

r.-El detc ·table trazo de la frontera, qu de de el 
punto de vista e. tratégico, dió origen a que el E
jé:r: ito Polaco e tuvie e envuelto "a priori ' por 
el Alemán, atenazada como e taba la parte norte 
del paí , entre la Pomerania y la ile. ia, de un 
lado y la Pru ~ia Oriental, d otro. 
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2· . -~"a abrumadOl'a superioridad, desde todos los 
puntos de vista, del Ejército Alemán sobre el Po
laco. 

Es cierto que, la actuación de la Aviación Alemana, 
diezmando a la Polaca, en cuarentiocllo horas, le permi
tió el dominio integral del cielo, desde los primeros mo
mentos, facilitando en esta forma la maniobra alemana. 
Pero, si esto no hubiese acontecido, si el Ejército Alemán 
110 hubiese podido contar con su Aviación y en cam
bio, el Ejército Polaco, hubiese dispuesto totalmente de 
la suya, el desenlace de la campaña de Polonia, habría 
sido absolutamente el mismo: con más dificultades, tal 
vez si en más tiempo, con mayor número de bajas, los 
Ejércitos del Reich habrían roto todos los frentes, sal
vado todos los ríos, envuelto todos los núcleos enemigos, 
Y, en consecuencia habrían "OCUPADO" el país, obli
gando a la Aviación Polaca a entregarse y a desaparecer 
de la escena bélica. 

En la campaña de N o ruega, no es posible tampoco 
decir que la Aviación tuvo una actuación preponderan
te. Tanto o más que la Aviación Alemana, contribuyó e 
e hizo la :Marina desembarcando por sorpresa, me
diante una operación modelo. e preparación y audacia, 
<:ontingentes de ejército en los principales puertos no
ruegos y sosteniendo en colaboración con la Aviación, u
na comunicación iuü1terrumpida en he Dinamarca y N o
ruega a través del Skagerrark. 

Lo que demo tró la campaña de N o ruega, fué la im
posibilidad de realizar hoy en día, un desembarco, cuan
do el ocupante de la línea de costa, ejerce un absoluto 
"dominio del aire", por grande que sea la superioridad 
naval de quien intente realizar ]a operación. 

En lo que respecta a las campañas de Bélgica y 
Fr~ncia, 110 es posible dudar de que fué el Ejército dd 
Hmch, quien obtuvo la victoria, cortando la retirada a 
l~s núcleo enemigos, destruyéndolos y obligándolo a ca
pitular, para luego finalmente ocupar los paí es, con la 
colaboración eficarísima ju to e decirlo, de su arma aé-
rea. ' 

Se ve, pue , . claramente, que lo medios aéreo , em
pleados ai:::lladameute nada re u el ven con o in para· 
caidi ta. , y una prueba bien evidente de esta afirmación, 
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es la Jada por InglateTra, en la que la actuación de la 
Aviación Alemana, de una violencia, de una eficacia y dt~ 
una persistencia inauditas, no ha conseguido vencer a 
Inglaterra, a pesar de las excepcionales condiciones a 
fa.-vor, que para la actuación del arma aérea ofrece este 
país. Poco o nada habríase logrado con sólo la Aviación, 
sino existieran los submarinos y corsarios alemanes, tan 
eficaces contra el tráfico marítimo inglés. 

N o parece resuelto al presente, el transporte por 
vía aérea de gram1 es núeleos de tropas ; más si en este 
sentido se hubieran ya conseguido progresos, la actun.
<.:ión de la Aviación, en este caso, se ü-ansformaría en 
un simple medio de transporte, desde que los núcleos de
sembarcados, actuarían puramente como tropas terres
tres. Lo mismo se puede decir de los paracaidistas, a cu
ya actuación, la imaginación popular ha otorgado pro
porciones mitológicas. 

La Aviación, en nuestra modesta opinión, no ha si
do, ni está siendo empleada en la guerra actual, como u
na fuerza independiente. Toda su actuación se ha cir
cunscrito a laborar como auxiliar del Ejército y de la 
Marina. 

Hay otro punto fundamental por analizar: La ac
tuación de la divisiones acorazadas alemanas. Creemos 
que el Ejército Alemán, las creó, con vista a la auerra, 
en determinados teatros, donde clarividentemente pre
vió, que, podrían ser utilizables en alta escala : La llanu
ra polaca y la francesa. Terrenos ideales para la actua
ción de tale elementos, cruzados en su mayor parte por 
densas redes de estradas; terreno de una practicabili
dad perfecta para la maniobra. Solamente los cur os de 
agua, podían constituir obstáculos, para la fuerzas mo
torizada ·, pero el incouveniente fué obviado, dotando, .a 
estas unidades de abundante material para el "pa aJe 
de ríos". 

Convieue comparar esto teatros de operacione Y 
us ventajas, tanto logísticas como táctica , para el em

pleo de fuerza. motorizadas, con la dificultad de toda 
especie, que ofrece, por ejemplo la Península Portugue
sa o el Protectorado de :Marrueco . N o e necesario ha
cer grandes e. fuerzo de imagüwcióu, para valorar los 
ob táculo de toda especie, que tendría que vencer una 
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división motorizada, que intentase por ejemplo alcanzar 
el Duero, desde el alto valle del Ebro, teniendo que atra
vesar el desfiladero de Pancorbo; en este raso unos cuan-
tos anti-tanques, en buena ubicación, juntamente con 
puntos importantes dinamitados, detendrían indefini

damente a los vehículos acorazado , los que en columna 
de a uno, -único dispositivo posible-, tendrían que e -
perar que su propia infantería. llegase al terreno ele la 
lucha, maniobrase e hiciera caer~ envolviéndolas, las r e
sistencias, franqueando luego el camino a las fuerzas mo
torizadas. 

En países ele terreno variado y ele topografía a
brupta, el arma automática, el fusil y la ¡2;ranada de ma
no, continúan siendo el elemento material preponderan
te en la lucha. Los carros quedarán casi siempre, redu
~idos a operar formando pequeñas unidades, para coo
perar-con la Infantería en el asalto ele las po icione lla
nas; esto quiere decir, que el tangue limitará su acción 
a misiones puramente. tácticas, uUhordinadas a la de SU 

propia Infantería . 
Otra cirrunstaHcia {a vorahle en esta guerra, para 

el tanque y la fuerza motorizada, ha si lo la rela ti,,a al 
abastecimiento. Efectivamente, tanto los víveres, cmno 
la gasoHna y el pet.róleo, lo hallaron las colmnna moto
rizadas en u camino, con gran abundancia, ya qne las 
reserva de estos elementos en las zonas que iban ienclo 
ocupadas no fue ·on destruidas con ]a celeridad que el 
caso requería, por negligencia punible. 

En lo ane respecta a las municiones, el consumo pa
rece que fué esca o; no , e debe olvidar. que ]a poca moral 
combativa de su. enemigo, con. tituyó '11 muchos ca o., 
una de la _grandes ventajas que encontraron en . u mar
cha triunfal, la. unidadc. arorazada, (1el Reich. 

Esta falta de moral, fué indudablemente la que per
mitió a la. diYi. ione. arorazadas, cumplir , u mi ión. 
romni.endo frente. fortificado", como 11r clió en el , ec .. 
tor de eclán, al iniriar. e la ofen. iva de ~fayo, el año pa
f'.ado. 

Postel'iormcnte. lo. alemane. , tm1to P11 1:-~ ruptura 
el. e la lfn a vVeygancl, en el L ne. romo en la línea Ma
giPot. en AL::tda, , i.gnieron el rlásico l)rore. o Q\"l ai a
qu·~ clr> Jn Inf:mirría, r.p,-,~,-ada por la Artillería, ]!' ' lllC 
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vr ar~h:1 nna Ye7. 1uús que las unidades motorizadas JJ O 

i:'UH a)!l'Jl 'Üuiaf' para b "ruptura". En lo qn0 p m·ecPn 
su ü1su;;;í Jtllihlcs, es, en la realización de la explonv_~ión 
~~c,L1 atégica, :r sobre toci(' en la explotación clc1 éx ito, mi· 
::;ión t:n ]a que ohtuYieron y obtendrán resultados dcri"i· 
YOS . 

A pesar de las apm·iencias, ni la aviación, ni los 
sistemas motorizados, han revolucionado la guerra hasta 
el punto de que ·e alteren los inmutables principios que 
la rigen. Hoy como ayer, es necesario ser más i ueTte rt ne 
el enemigo, en el punto y el momento decisivo, para pr o
ducir la brecha, por donde pueda pasar y luego manio -
brar, a fin ele conquistar el terreno la Infantería . Pero 
esto no se puede conseguir sin la cooperación armónica. 
de todas las fuerzas, tanto terrestTes, como navales, y 
aéreas, de que disponga el país. Para Yencer no basta 
ser más fuerte en éste o aquél drta1le, por importante que 
pnrezca, es necesario ser más fuerte en el conjunto . 

De haber algo que deba consideral'se primordial, e 
iudi.spensable, será la moral del combatiente, base fun
damental de la existenria de las fuerzas militares ; ver
dad irrefutable y tan vieja como la propia guerra, con
firmada una vez más, por los acontecimientos. 

Terminaremos haciendo notar el contraste de la 
doctrinas sustentadas por Jos beligerantes: 

A la audacia y preorupación eonstante de obtener 
la ofensiva por parte del Ejército Alemán, opusieron los 
franceses ,nna doctrina tímida, cuyo fundamento fué la 
': segurida~': com·edida con clesmedida importancia a las 
]meas forhf1caclas. El resultado está a la vista de todo, . 
Una vez más Re ha comprobado qne la: 
"OFENSIVA ES JBL UNICO MEDTO D'F..J OBTE-
NJ1JR LA 'VICTORIA". 

La Guerra en Europa 

Terminadas ]a oper~c·ione::; üe Jo. ,j 'rcito. clcl Eje 
en los Balkane~, y reduc1da al ::-iJen •io la re .... i. tencia de 
Yu~oeslavia y Grecia, la operaciones de lo. beligeran
tes han quedado circun crita~ a la T3ablla de I ng1ate
na la qne por rnzones geográfi. ·as .-e l1a tle:::;uoh1ac1o en 
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la B atalla del Atlántico y en la Batana del Mediterrá
neo. 

Ambas batallas no son otra cosa que problemas de 
bloqueo; más con ]a condurr..ión mihta1· diferente que 
impone el distinto teatro en que se realizan. 

Es indudable que la Batalla del Atlántico, no tiene 
otro aspecto que la lucha cada vez más eficiente, en el 
ataque y defensa de lo~ convoys . 

En este último bimestre, las pérdidas navales mer
cantes han sido considerables. Puede calcularse, que, e
llas han aumentado en razón de un promedio de 10 a 12 
mil toneladas por semana . Al mismo tiempo, el hundi
miento de submarinos es "bastante satisfactorio" según 
lo manifestado por una autoridad nav..al británica. 

En un discurso pronunciado l)Or el Sr . Presidente 
de los EE. UU., éste ha dicho claramente, que las pér
didas navales inglesas "son tres veces superiores a la 
capacidad británica para reponerlas". A parte de su 
propio tonelaje mercante, el que se sumó a Inglaterra, 
como consecuencia de la extensión de ]a guerra a otros 
países, dió a Gran Bretaña un total aproximado de 21 
mil1ones de toneladas. Desde el comienzo de las hosti
lidades, es posible, que ~Sste tonelaje no sea hoy superior 
a 17 millones, como consecuoncia de la guerra contra el 
tráfico. Ahora bien, no sólo existe el aspecto del hundi
miento del buque mercante; existe el otro, igualmente 
grave: la falta de bodegas, para que los británicos, dada 
su condición insular, puedan abasterer adecuadamente 
sus fuerzas militares en lurha en frentes di tantes entre 
sí, y mantener al mismo tiempo en las -propias Islas, y 
en muchas partes de su Imperio, la vida normal de sus 
habitantes. · · · 

Las aguas que rodean a Gran Bretaña, y por con-
1"iiguiente, los ter1ninales de sus grande¡;; rutas de abas
tecimientos, enfrentm1 esta inqui~tante situación, por la 
tan repetida falta de buques e. eolta para convoyR, y en 
otro aspecto por la falta que ]e hace a Jos hritániro , el 
noder contar ron los puertos Irlande~es , donde iban en 
la guerrn pasada a deRembarcar lo hfl!lSportado, todos 
lo" convoy~ . qne -renían dr mérira. La aparirión de la 
corbetil romo hnqne e ... rolta, no determh1ará a la po tre. 
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va1·iante alguna en la situación, pues Alemania, "res
ponderá a esto con mayor cantidad de submarinos''. 

Conviene tener en cuenta, que los éxitos de los su1J

marinos, contra el tráfico mercante inglés, se deben a 
la concnrrencia forzosa de los convoys a zonas per
fectamente controlables por los submarinos desde Brest 
y el mar de J rlanda, que no obligan a los alemanes a 
tener más de un tercio de sus efectivos, operando en la. 
'' lahor de caza''. JBsto tiene también la importancia de 
reducir las por:;ibles pérdidas de los submarinos, desck 
que, es sólo una pequeña parte la que en realidad opera. 
en un momento dado. 

Según últimas noticias dadas por el Almirantazgc, 
Inglés, los submarinos y buques de uperficie, han dado 
cuenta de más de un millón ochocientas mil toneladas Ü( 
buque::; mercantes del Eje. Aproximadamente, unos 5:10 
buques. 

La mina, que al comenzar la o;uelTa tuvo uua ac~tan
ción importante, 1)arece neutralizada con la eficienf•ia 
ele] barrido . ·• 

En :-;upe1·ficie, la fclf'e más importante la ha eu~l':Ji
tuíd o r.l hundimiento del crucero " Ilood" y el el el aco
razado "Bismark". 

~e clesl'l·enclc de los comunicado~ de ambos l>cJig(' · 
rautes, que de acuerdo con la doctrina de lanzu L' ~·uerr.<~::i 
de :.:uperfi(·ie. de aJto 1 onclaj e a la guena da cor z•), un 
núcleo de huqHe alemane~, ahando1mron sus base en 
]a costa de Pranria o Alemania, en demanda de "mar 
abierto". a] norte de E Rroria o Irlanda, o tal vez del mis
mo A t1áutico Norte. E. ·ta diYi. ·ión, lnzo estación en 1 
pue1·to noruego de Be1·g n, donde la localizaron aviones 
de reconocimiento ing1e. es. Se dj spm;o rntonces, al sa
ber. e posteriormente que los huqnes habían abandona
do el puerto, de Ralida de fuerzas navale ingle a., con 
el propó ito de interceptarlo. . Las órd ncs fueron en
viada. a la. ba. es de la Flota Metrop ,litana en Escocia. 
·y aún a la fuerza que en Gibraltar obedecen al 1mi~ 
rante Sommeeville.. El primer P.Tupo e. taba con. tituí
do por loR I · M . . '' Prinre o f W ale. " v "Hood ", a 
má. ele aderuadn. fne1·za ligera clr ·obe1·tni·a y xplora~ 
ión. E sto huqn entraron en rontacl0 rnn la fuerza a

lem;ma ~· entablada 1a acción rlla dió por rrRultado la 
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pérdida del '~ Hood", buque, que:·: al t'anzado por una an
danada del ".Bislllark ", ~:;e perdió totalmente por ha
ber sido tocado en una Smlta Bárbara, a una' distancia 
de aproximadamente 23.000 yds. Se infiere de los co
municado· re.:3pectivos, que el "Bismark~' l'Ccibió algu
nos daños, pero que ellos 110 fueron de consideración. 

Perdido el '' Hood", la flota inglesa continuó la o
pera<·ión de. perseguir al '' .Bismark'' y sus acompañan
tes. En este punto, se encontraban en el teatro de las ac
cióH importantes fue e zas na vales británicas, al manJ. 
del Ahnir;nJtc Tovey, J efe de la Escuadra Metropolita
lla y eon insjgnj a en el acorazado "King George V". 
El primer gn1po, eucahezado ·por el acorazado '' Princc 
of \Vales'', tenía eu la línea de explora<.;ióu a los cruce
l'OS "N orfo] k" y "Suffolk ", buques que, salvo peque
ñas iuterrupeio11cs, dehjdas a la mala visibilidad~ U 1S

tnvieron un continuado contacto con el acorazado :tlc'
mán. En la uoehe del 26 al 27, aviones "Catalina", de ·
taca do::; ucsde el pol'ta-aYione!'l "Ark Royal", efectual'~'.íl 
un ahu1ne, que cbó por resultado alcauzar dos ünpaeVJ.:: 
en el "Bismark ", uno en proa y · otro en el timón. Esa 
misma IJoehe, los destructores lanzaron sostenidos ata-· 
ques logrando d "Sikh" dos impactos <le torpedo, que 
causaron Re JJ t'.ible pérclicl a de Ye1ocicbcl en el barco gt'l'
mano. Pné el deseo del Comandante en Jefe, ewplcar 
en ef:ta fa se uoctnrna de la overación, la arbllería ele los 
buques "King George V" y "Rodney", pero hnbo de 
.abandonarse este pro]>ÓP-ito, por la iuri crb vüúhilida(1. 
J>oro c1rspués de las 9 de la mañana del 27. el fuego dr 
ambos acorazados silenció ·a la artilleria del "B]smak", 
y entouce::; . e precipitó . u fin, mediante torpedos lan
zado por el crucero "Dorsetshire". 

El día 28 las fuerzas meüopo1]tanas ingieRas l'uer•m 
incesantemente ho!3tigaclas por los ataques L1e la aYla
ciór. )l ;1zl y l ")l)lf) o'Oll..;('l"ll(-'11 (' ia, ~e perdió el de trndor 
":M a 'Olla" . 

ou el "BiPmark ", se lnmd]cron rl Almirante 
Luetjcn.' y e1 Capitán de N avío Linclcman, com,amlant~ 
del buque. Lo:-; huqne~ inü_'leses ¡;:al va ron algo mas clr m1 
centenar de Ofieiale , y maTineros del acorazado. 

Actividad aérea . 
I.Jil ac-tividad ah·ra ha ronilnnado ron rwnr. imw 
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de devastación en los tenitol'ios beligerantes y ocupa
dos. Por parte de fuerzas aéreas inglesas los puertos 
<le invasión y Colonia, han sido los objetivos más visi
tados. Se ha observado sin embargo, que aproximada
mente en la segunda quincena de Mayo, los ataques aé
reos alemanes sobre Gran Bretaña, han tenido cierta tre
gua, inactividad considerada como precursora de las o-
peraciones en Creta, donde hubieron de ser llevadas 

grandeR cantidades de aviones, y en parte también por 
el mal tiempo . 

. El tráfico marítimo ha seguido siendo hostilizado 
por la aviación. Los bombarderos alemanes de gran ra
dio de acción y que tienen como base los puertos en las 
costas de Francia, han obtenido éxitos en el Atlántico, 
especialmente en las rutas de convoys del Atlántico Sur . 

La batalla del Mediterráneo 
"N o habrá pausa alguna en nuestras operaciones 

militares, terminada la triunfante campaña en los Bal
canes, todos los puntos vitales que el enemigo tenga en 
el Mediterráneo, serán atacados''. 

Esta advertencia ha sido el tema principal de las 
declaraciones del Eje. Sin esperar la consolidación de 
sus posiciones en Grecia, el Ejército Alemán, ha procedi
do a ocupar las islas griegas de Samotracia, Lemmos, 
Mytilene, Thasos, Skyros y Melos, las que en forma es
calonada llegan hasta la costa oeste de Turquía y pueden 
servir, en caso dado, para cerrar los Dardanelos y el Mar 
Egeo. 

La ocupación de estas islas, representa no sólo la 
eliminación de Ja Gran Bretaña de esa zona, sino el do
minio del flanco turco en el Egeo. Igualmente el flanco 
turco en el Mar Muerto, ¡;;e encuentra a merced de Ale
mania, desde que este país domina ahora toda la cuenca 
del Danubio. 

Constituye pues, el dominio de e. tos dos flancos, u
na gigante ca tenaza, que Alemania tione abocada, con
tra la nación turca. 

Esto hace presumible que Turquía, acceda ahora, a 
todas las demandas del Eje. Por otra parte, más allá ele 
Turquía, se encuentran dos cosas que Alemania necesita: 
el petróleo del Irak y el Canal ele S1¡ez . 
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Contra el Canal de Suez, se ha puesto en marcha un 
lado de la tenaza en el lado de Libia. Este avance ha si
do detenido en Tobruck y Sollum. Lugares en los que e 
fácil para la Flota Británica, poder diezmar a cualquier 
ejército que avance en la línea de costa . Lo que preocu
pa a Inglaterra, es el hecbo de que lo alemanes eviten 
la ruta costanera, donde pueden ser fáci.lmentc detenido 
por los bombardeos navales y efectúen su verdadero a
vance, por una ruta interior en el de ierto. 

Se sabe que. los alemanes han concentrado una fuel·
za ap1·opütda en el Oasis de Cufra, situado 500 milla~ 
dentro del desierto. 

En la primera semana de Abril, Londres anunció 
que J3engasi, estaba nnevamente en manos del Eje, poco 
det;pués anunciaba la caída de Addis Abeba. El Jefe de 
las fuerzas del Eje en Libia que había clago comienzo 
a las operaciones era el General Hommel, especialista eu 
la dirección de las divisiones '' Pannzer''. Este Jefe al 
varecer, utilizó una División completa mecanizada pa
ra su avance sobre Bengasi, calculándo e a la yez que las 
fuerzas atacantes smnaban unos 70.000 bombres, entre 
italianos y alemanes. La ausencia completa ele toda re
sistencia británica en Libia y hasta Tobruck y Sollum, 
debe atribuirse a que el General \Vavell, tenía ]a ma
yor parte de sus fuerza en Etiopía y Grecia. 

Se cree que el resumen del plan nazi con, iste en eB
tar en el Cairo, a media dos de Julio, para lo cual, ]a 
máquina bélica alemana ha puesto ya un pie alado o
bre Siria y el Irak. Se espera que en b1·eye tendrán ln
g-ar operaciones de importancia en Turquía, Siria, Irak, 
Palestina y Transjordania, hasta llegar al Canal, mien
tras qu Hcrndecerá la lucha en Africa, sohrc rl Egipto. 

En el a"perto na-ral, y <lentro del teatro de la Ba
talla del J\1edi1-erráneo, los mmntos importantes f'e ban 
reducido a dos: 

1" .-La BatalJa del Mar Jónico; 
2•. -La conquista de Creta. 
Respecto a la prünera, aunque tnv-o lugar en el pa

~ado marzo, recién .;;;tamo en condiciones de poder su
mini. tTar alg·unas informar.ione .. 

La Bat~lJa el el Mar Jónico o del raho ele Mata pan, 
Re Tea]ür,ó e] día 27 rlc :Mnr:w, entre la flota hritánira y 
do · dhrj, ion el<:' la f1ota italiana. 
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La flota británica estaba mandada por el Almirante 
S ir Andre·w Bro-vvne Cunningham y la italiana por el 
Almirante J achino. 

Fase diurna . 
En la mañana del día 27, los submarino que Grar1 

B retaña, mantiene constantemente eomo vigías en las 
costas italianas, comunicaron por radio que una divi
sión naval italim1a, compuesta de un acorazado, (iden
tificado después como el "Vittorio Veneto", de 35 .000 
tons. y 35 nudos), y de varios cruceros y destructores, 
se dirigía hacia el Este por el lado Sur del Mar J ónico. 

Esa misma mañana, los aviones exploradores br itá
nicos, localizaron otré!,c..._división, compuesta de dos acora
zados y varios cruceros y destructores . -

Inmediatamente desde Alejandría; ]a flota británi
ca del Mediterráneo orientaL se dirigió a toda máquina · 
a interceptar el escuadrón italiano, que navegaba por el 
lado Sur. Conforme los buques italianos avistaron a la 
f lota inglesa, maniobraron convenientemente, apr ove

chando sus 10 nudos de ventaja, para caer al rumbo Oes
te, opuesto al que llevaban. Pué en esta parte de la ac
ción que el Almirante Cunnigham, ordenó el empleo de 
aviones torpederos, desde el porta-aviones "Formida-
'ble ", los que logTa1·on blancos en el aco1·a7,ado italiano. 
Como consecuencia este buque redujo p.ensiblemente su 
velocidad a 25 nndos y por rdlejo, llizo Jo propio el res
to de la eséúadra. Durante la arción di.urna, colaboraron 
aviones de bombardeo 1~ e la hase de Grecia, atacando a 
los cruceros y destructores. 

Fase nocturna . 
El encuentro principal, tuvo lugar llacia la 10 p . 

m. En la obscuridad de la noche y mientra tocl0s los 
barcos navegaban, con sus lnces apagndas, el destructor 
británico "Greyhouncl", encendió úbitamente ns re
flectores y los enfocó contra el crucero italiano '']\u 
me'' de 10. 000 ton .. Inmediatamente y ca i a quemarr o
pa, los cañones de 15" del acorazado "vY arspite" lanza
ron contra el crucero una andanada, qnedando el har 
co completamente en llama . 

A rontinuación el mismo " \Yar. pite" y los aroraza
do "Valim1t" y "Barham"; dirigieron su cañones co11-



tra los buques gemelos del "Fiume", los cruceros "Za
ra" y "Pola". En estos mismos momentos, los crucero;:; 
ligeros y destructores británicos, abrían fuego contra 
los destructores italianos. 

uomo consecuencia del fuego de los cañones de los 
acorazados británicos se perdieron los tres cruceros ita. 
lianos de 10.000 tons., considerados como lo mejor d8 
la flota. 

Tenninado el encuentro, los británicos se tlt•tiiearon 
a :-::alvar lo náuüagos, habiéndoles costado el combate 
ln pérdida de solo dos avione .. 

El Almirantazgo italiano, admite la pérdida de los 
tres "Zara" y de los destructores "Vicenzo Goberti" de 
1729 tons. y el "Maestrale" de 1.449 tons. Los británi
cos sin embargo afirman haber hundido también al des. 
tructor "Vi ttorio Alfieri ", gemelo del "Go berti" y al 
crucero de 5 . 069 tons . '' Giovanni della Bande N ere''. 

Queda también pendiente la misteTiosa desal'ari
ción del acorazado "Vittorio Veneto", pues Jos aviones 
británicos que trataron de ubicarlo, declaran sólo ha
ber visto balsas cargadas con tripulantes, en el lugar 
~tn que se suponía debía estar el mencionado barco. 

Creta a tacada por el aire . -La clase de ataque idea
do por las legiones nazis para la isla de Creta de 265 ki
lómetros de largo, ha sido uno de Jos más ingenio os en
sayados hasta la fecha. 

El primer ataque ele la "Luftwaffe", se desarrolló al 
eaor la tarde del 19 ele Mayo y tuvo como objetivo prin
cipal el confm1clir primero a las fuerza defensoras; des
truir el mayor número ele los aviones ingle es en tierra; 
y convertir los tres principales aerodromos que exi ten 
en Creta, en posible ciudadelas para er luego utili
zadas por los invasores, al cubrirlos enteramente de hue
co ele bombas y destruir las baterías antiaéreas. 

El siguiente ataque se realizó poco despué de la me
dia u o che, y un centenar de graneles aviones J unkers y 
Focke-:Vulf, dejó caer sohre h zona que circunda la Ba
hía. de Suda, más de 1m millar ele pa1·acaidi ta , junto 
con ametralladoras, morteros y municiones. En meno 
de 10 minutos, cada hombre e había desprendido de lo 
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coneajes de su paracaídas; armado las ametralladoras y 
morteros, que también se habían dejado cae1· por medio 
de paracaídas, especialwente marcados, y tomado pose
sión luego de un cráter de bomba, de un grupo de árbo
les o de cualquier otro sitio similar que le . ·irviera de co
hel-tura. Ahí esperaron la llegada de otros compañeros . 

.L\1 rayar el alba, nuevas olas de grandes aviones de 
transporte, fueron a su vez asomándose. En esta oca
sión, los aeroplanos 1·emolcaban deslizadores corrientes 
terrestres, y también hidro-deslizadores; dotados estos 
últimos de ]Jequeños motores portát~les ele borda, que los 
propulsaban ha. ·ta el lugar que. tenían designado. Luego 
en las primeras horas de la mañana, e inició la lucha 
con las tropas defensoras, que ese día terminó a favor 
de Jos británicos. El comando inglés anunció haber dado 
muerte o tomado pri ione1·os, a más del 65 o/o de. los 3. 000 
paracaidistas que habían logrado pone1· pie en Creta. 

Pero el te1·cer día de lucha, trajo grave· cambios 
l)ara los defensores británicos. 

La condición primaria para desarrollar una inva
Hióu por el aire, es contar, naturalmente, con la suprema
da aérea, y ésta fué obtenida rápidamente por las fuer
za nazis. n connmicado oficial de las Heales Fue.rzas 
A8reas, anunciaba que la ayiación britániea de combat 
l1abía si.clo retirada. 

Sin contar ya con esa defensa, las fuerzas de
fensoras inglesas tuvieron entonce qnc retiraTse de los 
tres puntos vitales de la Isla, o sean las ciudades de Can
di n, He timo y anea. 

Micntra:-; . e desarrollaba la in ' 'asión de Creta, la 
p1:cocupación principal el l Gobierno y pueblo británi o, 
era ne si la escuadra _ingle. a podía impedir el envío de 
rrfuer~os por mar a Creta. 

El Almirante en Jefe ele la e cuadra británica, en 
rl Mediterráneo, Sü' Andrew Browne unningham, iu
tentó cumplir con ese deber, e interpu ' O ·us fuerzas na
yales en el angosto estreeho que cpara Grecia ele Creta. 

Precisamrntc esto c1·a lo que los n<Jzis deseaban: el 
atrapar a las na-.;res inglesa. en la estrecha zona, oceá
nicas de Grcc·ia, a fin ele arrojar obre ella, todo el po
d río de u~ bombardero. en picada. 
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.Antes de una semana, los alemanes declaraban ha
ber echado a pique, once cruceros, ocho destroyers, cin
co lanchas torpederas y un submarino . .Aún en el caso 
de que sólo fuera cierta la cuarta parte de estas pérdi
das, el desastre no sería menos grave . 

.Al terminar la semana, el Gobierno de la Gran Bre
taña, tenía que admitir ya que los alemanes estaban de
sembarcando en Creta refuerzos enYiadoF'l por mar y que 
la escuadra británica había tenido que retirarse. 

Esta ha sido la admisión más clara hasta la fecha, 
de la supremacía en determinadas circunstancias de la 
aviación sobre la marina de guerra. A este respecto, 
la agencia noticiosa germana "Dienst Aus Deutschland", 
declaraba lo siguiente: '' r:roda potencia naval que no 
cuente con la supremacía aérea dentro del área de sus 
actividad e:;;, está sujeta a tremendos pe]igros". 

La conquista de Creta, tiene pue , el siguiente sig
nificado estratégico: 

1.-La escuadra británica pierde su principal ba
se de operaciones en el Mediterráneo Oriental; 

2.-La zona de batalla en Libia, queda ahora a sólo 
400 klms. de ]as bases de la "Luftwaffe"; .Ale
jandría únicamente a 550 klms., y el Canal de 
Suez, a solo 900 klms. 

3.- .A pesar de la grandes pérdidas en aviones su
fridas por .Alemania, como consecuencia del fue
go anti-aéreo ele los buques se ha evidenciado en 
Creta, que, no po ible en determinados teatro 
usar los buques de guerra, si sto' no e tán :vle
cuadamente protegido por la aviación; tanto, ro
mo no ería posible usarlos en zonas infestadas 
de submarino', s1n la adef:uada protección de los 
de tructores. 

Creta y el "Bismarck" · 

La ya vieja controversia del poderío naval contra el 
poderío aéreo, ha quedado definitivamente terminada 
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con los casos de Creta y el "Bismarck" . E n verdad esa 
controversia no tenía sentido alguno, al comprobarse fi
nalmente que una fu.erza naval debe estar hoy indispen
. sablemente complementada con los necesarios elemen-
tos aéreos. 

Las enseñanzas derivadas de los casos del "Bis
marck" y de Creta, constituyen lecciones específicas so
bre el equilibrio que necesariamente deben guardar esas 
dos fuerzas, cuando se coordinan para atacar o defen
derse de otras fuerzas igualmente coordinadas. 

l~sas el1señm1zas cspecífi •as son las siguientes : 
1. -La fuución primordial de ]a aviación naval, es 

la exploración, el rceonocimiento, y el conse1·var contac
to con el enemigo. El "Bismarek" jamás hubiera sido 
alcm1zado y hundido, si no lmbic1·a estado continuamen
te localizado r seguido por los gigantesco::; hidro-aviones 
"Cousoliclated (PBY-5) Cata]inas", fahricados en lo. 
Estados euidos, y que poseen un radi.o ele aceión de más 
de 4. 000 millas y una autonomía de Yne1o de más ele 24 
ho1as . 

2 .-Los aviones 11ecesitan bases cercanas. Los gi
gantes<·os hidro-a;vioues "Consolidatcd (PBY -5) Cata
Jüws' ', d<.'~~plH-;s de ]oealizar al "Bismar ·k", podían volar 
de regreso hasta Gibraltar, o hasta ]as I:-;Jas Británicas, 
pero este ca o es una excepción. El resto de los aviones 
no puede actuar en alta mar, a menos de contar en las 
cerranía , con los lJceesarios huques porta-avione · . 

El ea¡;;o del "Bismm·ck" y el de C1·cta, hu demostl'n
do que la avia<'ión m1val hritániea, por razón de sns bn
ques p(.r ta-aYiones, aumo1ht en etici neia, a medida que 
· aleja de la costa. 

FueroD aeroplanos provenientes de los buques por
ta-aviones británicos, los que a'•eriarou y detuvieron al 
huqne alemán, antes ele que la nave germana lograra a
lJroxünarsc a la costa y pudiera se1· protegida por los a
donrs naz:is con bases en tierra. 

P('ro esos mismos porta-aYiones l)l'itáni.cos, poi· ,·u 
ex(·C·PiYa vnlnerahilidad, no pudieron ser enviados a las 
e tredms zonas del Mur Egeo, do11clc lmhieran sido fácil 
JWesa de la aYiacjón enemjga, ~.;ou ba~e:-:; terrestre. en 
Grecia, y eDtonces, las naves d , guena británicas, sin 
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la protección de sus aviones navales, tuvieron qlle sopor
tal' p·a ves pérdidas. 

3. -El fuego de la artillería naval, fué lo qúe prin
cipalmente contribuyó al hundimiento del "Hismarck". 

4. -Los ingenieros navales han quedado verdade
ramente asombrados de la estupenda resistencia del 'Bis
marck", hundido sólo después de haber sido torpedeado 
nueve veces; de haber recibido más de 20 impactos di
rectos de los cañones de 16" del "H,odney ", de 15" del 
"Hood", al que hundió, de 14" del "Prince of Wales" 
y del '' King George' ', a más de 300 impactos directos 
provenientes de proyectiles de 8" y de 4 . 7" y numero
sos otros de menor calibre. 

l~sta asombrosa resistencia se estima que es debida, 
en primer lugar, a su poderoso blindaje, y en segundo lu · 
gar, a las '• ampollas '' contra torpedos, y a su sistema 
celular de construcción que permite el aislamiento indi
vidual de todo impacto o perforación en el casco. 

5. -·· Pero la enseñanza más importante ha sido la 
absoluta necesidad de una perfecta coordinación entre la 
escuadra y la aviación ·en las operaciones navales. 

En Creta, la escuadra británica del Mediterráneo, 
no tuvo aviones, y por eso fué diezmada. 

El "Bismarck", igualmente sin aviones que le sir
vierau de exploradores, y sin destroyers que le sirvieran 
de cortina, fué una presa inerme tan pronto fué alcan
zado por toda la flota territorial británica. 

~1 Almirantazgo Británico, en su determinación de 
acorralar al "Bismacrk ", envió a toda la Escuadra Te
rritorial Británica, compuesta de más de 100 buques, y 
dejó desgnarnecida por completo a las I slas Británicas 
y a Gibraltar, además de abandonar también toda pro
tección a sus convoys de buques mercantes. 

Cuando Napoleón estaba planeando la invasión de 
la Gran Bretaña, soñó precisamente con una situación 
similar y trató entonces de que las I slas Británicas que
daran desg·uarnecidas, enviando a la escuadra francesa 
nacía las Antillas, para procurar atraer hacia allí a la 
flota inglesa. Pero la Gran Bretaña sólo envió a su es
cuadrón del Mediterráneo tras los buques france es. 
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Hundido el "Bismarck", a Alemania aún le queda 
el buque gemelo "Tirpitz", por lo que el día que el Co
mando Germano, sabiendo bien que va liacia una des
trucción inevitable, decida, sin embargo, enviar al '' Tir
pitz", ei1 misión 'similar a la desarrollada por la desapa
recida nave germana, eso bien pudiera ser entonces, in
dicio indudable de que la invasión nazi va a desencade
narse sobre las Islas Británicas. 
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El Comandante en Jeie de la ilota 
Por el Comandante Arnold E. True, 

de la Marina de Guerra de los F..stados 
Unidos de Norte América. 

Debido al programa de expansión naval norte-ame
ricano, es muy posible que la. Marina de Guerra de los 
Estados Unidos sea pronto la más poderosa del mundo. 

La Gran Bretaña también está desarrollando un in
menso programa de expansión naval, pero las continua 
pérdidas que su marina de guerra sufre en la actual con
tienda, no hace más que confirmar las posibilidades nor
te-americanas. Además, la necesidad de que Estados Uni
dos disponga de una flota naval superior a cualquier otra 
del mundo, ha sid.o ya discutida ampliamente por los es
tadistas y los técnicos navales y civiles. 

En la actualidad, más de las dos terceras partes de la 
población del mundo se hallan envueltas en el huracán de 
la guerra y todo, desgraciadamente, induce a creer que 
ese huracán seguirá creciendo en intensidad. La responsa
bilidad de pre ervar la paz y la in tegridarl en el Hemi ferio 
Occidental, recae cada día más, por consiguiente, sobre la 
lVfarina de Guerra de los Estados Unido . Ademá , ante 
de que el presente holocau to termine, esa rl;' ponsabilidad 
bien puede extenderse hasta significar la pre ervación de 
la civilización misma. La población americana comprende 
bien ese peligro y esa amenaza y en consecuencia, la nación 
entera, con entu. iasta energía, e tá aumentando sus de
f.ensas navales. Sobre ese poderoso baluarte de cansará, 
por consiguiente, nuestra posibilidad de detener el hura
cán de la O'Uerra y de conducir de nuevo al mu_ndo por el 
camino de la paz. 
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Por otra parte, el poderío naval ITii...1derno, está hoy re
presentado por una organización cada día más vasta y 
completa. Este inmen:m organismo, comprende las plantas 
metalúrgicas, las fundiciones, factorías y establecimientos 
industriales de equipos marinos, los v,stilleros, las bases, 
escuelas y lL1gares de entl'enamiento naval, y fin¡Ümente . 
los sistemas de trasporte, todo debidamente protegido 
contra ataques enemigos, y que en conjunto, sirven para 
la construcción y sostenimiento de una marina de guerra, 
inclusive la aviación naval. 

Nuestros establr.cimientos industriales y astilleros, 
son h:')y capaces de producir naves de guerra superiores o 
iguales a cualquier otra del mundo. Nuestros hombres de 
ciencia se h::dlan, a la vez, continuamente ocupados, in
ventando, mejorando y perfeccionando todos los elementos 
y equipos que contribuyen a hacer más eficaz y poderosa 
una marina de gllelTa. La pede ción de los elementos de 
combate es uno de los reqLtisitos más importantes en esta 
época de tan inmenso adebnto científico, pero no debemos 
jamás perder de vista, sin embargo, el principio básico de 
que con naves solamente no se hace una escuadra de gue
rTa, o se gana una bataUa. Es el espíritu de los hombres 
que componen una flota, el elemento vital de ella. 

Una máxima cé] bre de N apolcón e:¡:a que: ''lo moral 
es a Jo fisico, como tre.~ es a uno". Sea o nó exacta esta 
proporción, el hed1o es que representa la opir:.ión autori
zada de un gran genio militar. En nuestro programa de 
expansión naval, no debc>mos jamás oh·idar, por consi
guiente, la impmt::~.ncia suprema del espíritu que debe 
guiar e~a gigantesra máquina de ¡:ruerra, y del cerebro que 
debe dirigir y aplicar rsc tremendo podcrí"J, desarroJlado 
por el esfuerzo fí 'ico y moral de más de 1a0. 000. 000 de 
ciudadanos norte- americanos. Ese cerebro está repre:'len
tado por los jefes, ofiriale3 y marinería de nue ' tros buques 
de gnerra. SLl educación, entrenamiento y moral, deter
minará por consiguiente, b unidad, coordinación y efi
cacia con que C' e poderío sea aplicado. 

En nuestra org-anización naval, fe presta por lo tanto, 
muy seria atención a lo tres puntos que e indican y los 
re~ultado hasta ahora obtenidos son altamente satisfac
t orios. Pero tampoco exi. 'te la menor dud:1 de que h::ty nlJ
merosas oportunidades para un mayor perfeccionamiento 
en ese sentido, y esa cla ·e de perfeccionamiento debe er 
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buscado de manera diligente. No es, sin embargo, el pro
pósito de este artículo, el discutir o examinar los problemas 
referentes a entrenamiento o moral. 

La experiencia de muchos siglos ha demostrado ya 
de manera concluyente que por su naturaleza especial, la 
suprema autoridad militar o naval debe fluir de un solo 
punto o centro. Todos los otros sistemas ensayados han 
sido de resultados· desastrosos. 

Los habitantes de una nación pueden, a través de sus 
representantes parlamentarios, llegar a decidir en favor 
de la paz o de la guerra, pero los problemaq estraté~gicos 
o tácticos de una escuadra, - en este caso, la flota más 
poderosa del mundo - , deben necesariamente descansar 
en las manos de un solo hombre: el Comandante en Jefe 
de la Escuadra. Sus decisiones, serán las que traigan la 
vi~toria o la derrota, y en sus manos descansan, por consi
gmente, no solo la seguridad de todo un hemisferio, sino 
el destino quizás, de la civilización misma. 

SISTEMAS DE SELECCION 
Si consideramos que la nación americana está dedi

cando miles de millones de dólares y esfuerzos infinitos, a 
fin de llegar a contar con una flota de guerra lo suficiente 
poderosa p1.ra que pueda llenar debidamente su misión, 
nos parece a la vez evidente y necesa.rio que el mismo es
fuerzo y energía debe ser desarrollado P.ara determinar y 
seleccionar el hombre sobre quien recaiga la inmensa res
ponsabilidad de dirigir esa poderosa escuadra. 

Bajo nuestro pi·esente sistema de selección y promo
ción, solo los hombre más capacitados púeden alcanzar 
el grado o el título de comandante 0e la flota americana. 

Ese mismo proP.eso de selección especial sigue de. pués de
sarrollándose, al punto de q•.1e solo los jefes más preparados 
pueden aspirar a ocupar el alto cargo de Comandante en 
Jefe de la Escuadra. 

Este proceso de selección, aunque no dejn. de er ade
cuado, no" es uficiente. Debemos procurar que nue tms 
naves y nuestro personal, no solamente sean buenos, sino 
también, lo mejor que e"ista. A imismo , mucho más im
p:>rtante es aún, que el Comandante en Jefe de la Flota 
fi) sofamente sea llll hombre capacitado, . ino el mejor. 

En tiempo de p::tz, ha existido en trc los oficiales de la 
escuadra; y los miembros del Parlamento de lo Estado 
Unidos, cierta tendencia a con;;;idcrar los alto puesto 
navale como ju ta recompensa a una larO'a y honorable 
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foja de servicio~, todo lo cual ha traído como consecuencia, 
ciertas reglas rigida, e inflexibles en los métodos de selec
ción. 

Bajo el sístetna a <.? tual, un período máximo de 7 años, 
y un período mínimo ue 4 aii.os, es el señalado para cada 
grado del e calafón , pero en la práctica, todos los oficial~s 
de marina tienen generalmente que ~ervir el período má.xl
mo de siete aüos en cada grado, en vista de que solo la 
séptima parte de los asp irs.ntes con más ai'í.os de servicios, 
es considerada para su ascenso al grado superior . El resul
tado final es de que, un oficial de marina que recibe su 
designaeión de alfrre7J por lo general a los 2? aúos de edad, 
tiene ya alrededor de 57 aiios de edad cuando re<:ibc su 
grado de' Contra- Almirante. Además, cada C'ontra --Almi
mirante debe S·3rvir cierto número de afíos en dicha capa
cidad, antBs de poder ttspirar al alto comando. Normal
mente, por lo tanto, pasan cuatro o seis afí.8S antes de que 
llegue a ,ser considerado para el puesto de 'omandante en 
Jefe de la Flota, q uedándo1e entonces, sólo dos o cuat~·o 
años de scnriei:), antes de l1egar: al límite reglamentano 
de edad. 

El mej or títnlo para comandar una flot~ en tiempo de 
guerra, es el haber ya ocupado dicho cnrgo, antes de que 
se haya presentado esa emergencia . En los momentos ae
tualef:, solo existen dos jefes en las listas activa,s de la 1\'la
l'ina de Guerra de los E stados Unidos, que hayan ya ocu
pado anteriormente d cargo de Comandante en J efe de la 
Escuadra. Por consiguiente, en e] caso de un conflicto ar
mado, el J efe Supremo de la Nación, o sea el Presidente 
de los Estados Unido~, no dispone realmente , eh la actua
üdad de una uficiente rePeiTa de jefes experimentados 
entre los cuale pued·a deeignar el hombre sobre cuyos 
hombros descanse el destino de todo un hemisferio y qui
zás. de la civilización misma. 

· Un cuidadoso e tudio de la Historia revela que casi 
sin excepción, los más grandes líderes militares o navales, 
desarrolfaron sus cual idades guerrera a temprana edad. 
Puede ser que no tengamo aún entre noPotro:; 1m l a po
león, o un N elson, pero en e1 ca o de que existiera entre 
nuestro oficiale , el talento y la capacidn.d de esos homhres, 
tienen que verse obstaculizado. y ob carecido. por nuestros 
presentes i temas de selección. Además, en el caso de una 

uerra o de una emergencia narional, e o mi mo hombre 
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se verían ocupando roles obscuros, a menos que hagamos 
dichos sistemas de selección, un poco má. flexibles y elás
ticos. 

Esta situación puede ser remediada Lici.lmente, ha
ciendo ligeros cambios en nuestras leyes actuales, y la forma 
como se aplican. Es indudable que para ocupar un puesto 
en el alto comando, el requisito primario e indispensable 
debe ser necesariamente, la capacidad y la experiencia. 
N o todos los hombres, aunque hayan asistido a la misma 
escuela, poseen la misma capar:.idad. En la marina, algunos 
llegan al Jímite de sus posibilidades, en el puesto de tenien
tes, mientras para el talento de otros, no existe límite al
guno. Necesariamente que la experiencia exige tiempo, y 
por eso se estima correcto y conveniente el plazo mínimo 
de' 4 años de servicios en cada grado. Solo sería necesario 
entonces, hacer una selección por capacidad, y nó por sim
ple tiempo máximo de servicios. De esa manera, los ele
mentos más .capacitarlos podrían ser ascendidos al cumplir 
el plazo mínimo de 4 año. , sin esperar los ~iete años máximos 
que rigen en la prá.ctica actual. 

En cada grado tienen siempre que existir ciertos ofi
ciales que se distingan de' manera tan destacada sobre sus 
Compa.ñBro ~ , que cualquier Jurado de S~lección no tendría 
jamás la menor dificult:1d en ubicarlos. Y aún en el caso 
de que un Jurado cometa alguna equivocación, e e error 
sería después fácilmente remediado por el siguiente Ju
rado _de Selección en el grado inmediato superior. De esa 
manera s,e of:recería a los elemento capacitados, la oportu
nidad de llegar al puesto de Almirante a una edad relati
vamente temprana. Desarrollándose a la vez en ti~mpo 
de paz este sistema de selección, . iempre . e dispondria 
entonces, en la lista activa, de una reserva d'e jefes que han 
demostrado no solo Ru capacidad para comandar la flota 
de guerra, sino que la han comprobado, ocupando dicho 
puesto. En el caso de un conflicto armado, el Primer Man
datario de la Nación no se vería enfrentado al problema 
de tener que de ignar en forma arbitraria, un hombre ca i 
de conocido y sin experiencia para un puesto en que e 
juegan los destinos de un país y posiblemente de un hemi -
ferio entero. 
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EDUCACION Y ENTR.ENAi\UENTO 

"Los principios báúcos de la cienáa militar o naval, 
"nunca deben ser gr'illetes o barre-ras que obliguen a seguir 
"siempre un deter·minado camino.. 87:no deben rP.presentar 
"únicamente, una especie de faro g1úador que sirua para in
"dicar cuándo se siga un camino ea_u1:vocado' ·. 

"La g1terra, como arte, adm1'te cierlas reglas f'undamen
"tales, pero sv.s numerosos problemas son de tal complejidad 
"que al .final, todo depende del genio dPl arti ta que la dirig e 
"y de la calidad de los elemenlo.'3 con que cuen ta. Para esa 
"clnse de woblemas , las ]Jrescn.pciones dogm.1iicas son ente
"ramente ~·nad(J(·uad 't.s" . - "ESTRATEG lA . 'AVAL", por 
Alfred Thayer -:\Iahan. 

tina flota moderna de guerra ha llegado a tal punto 
de de<sarrollo técnico, que hoy es neresario que la mayoría 
de los ofiriale · de marina se cspeciaJjcen en algún ramo 
e::\1Jecial. 

Cuando el Comandante en Jefe de una flota de guerra 
hace entrar a BLL c. cuadra en acción 1 tiene que abrigar l.a 
absolub confianza y la seguridad de que todas las maqul
nal'ias y equipos, los sistemas de comm,iración y de ron
trol para el fLtcgo de las pieza;:; de artilJe¡·)a, etc., rte., fun
cionanh perfecta y oficien temen te. Y est.o solo puede lo
gra ·se si los buques de gm~rra están manejados por oficia
les que, aparte de ser buenos marino::;, sean también bue
n 08 té en ico<s. 

La rapide?.: ron qne hoy adelantan y se desarrollan 
los equipos técnicos, ha.ce que sea complet3.mente jmpo
sible para un oficial naval, el poder dominar todo lo que 
se refiera a las distintas clases o t ipos de nave. ; el conocer 
la ingeniería de las máquinas a Ya por y a electri('idad; la 
radio -técnica.; la j n~enierín. del o nido, de la artillería. Y 
del ~: :mtrol del fu ego de los caCtünes, etc., et('., ademá<s de 
tener que ser también un buen marino, un buen navegante, 
un buen táctico y un buen e 'tratega. 

Es pJr consiguiente, ab ·olutamente nece:;ario que un 
gran número de ofici:1les de marina, . e e necialicen en al
gu 1.a rama. particular ele los servicios téc~íco , ademá de 
poseer un conocimient') má · o meno.· amplio de toda las 
ram3. de la ?.ctividacl na val. 

Esto pre~enta, sin embargo, un problema de indolc 
particular qnr con .idern.mo~ de fúPil solución. 
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Es lógico y natural suponer que todo oficial de marina 
aspire a estudiar y seguir únicamente aquellos cursos que 
le permitan más tarde ocupar el puesto de Coma.ndante en 
Jefe de la Escuadra. Pero si esto fuera así, nuestra flota 
sufriría entonces de una escasez muy seria de esperia.listas 
capacitados. . 

También es lógico y natural suponer que no todo ofi
cial de marina, puede llegar a ocupar el puesto de más alto 
comando. Por esta razón y a fin de quo ningún oficial de 
marina sufra parjuicio alguno en su rarrera por el hecho 
de ser destinado a puestos especializados,· es nece ario que 
se les designe para llenar deberes relacionados sólo con el 
ramo técnico en que se han especializado particularmente. 

Para el entrenamiento en alto comando, hay dos es
cuelas esenciales : la de servicio a bordo, y la Esrm'la Ru
perior de Guerra, ·ituada, esta tíltima, en tierra. 

La primera no necesita comentario alguno, pue. ha 
sido la e cuela tradicional para. l ~S oficiales de marina, desde 
que en el mundo existen las escuadras de guerra. Es la es
cuela en que se cristalizan las características del mando, 
hasta el punto de conve ·tirse en parte integral de la per
sonalidad, y que provee además el sólido cimiento en que 
debe descansar siemnre el carácter militar. 

La Escuela Superior de Guerra proporriona al oficial 
~e marina la primera oportunidad de visualizar en forma 
111tegrallos problemas navales, y comRndar, en su. estudios 
tácticos, una escuadra entera. De simple peón de ajedrez, 
el oficial de marina pasa a ser, en la Es ·uela Superior de 
Guerra, el director del juego, Todo e. to, unido a la opor
tunidad rle estudi.ar y discutir la historia naval del mundo, 
Y los diversos movimiento. y ejercieios de una flota, com
prenden la venladera escuela de un oficial de marina, o 
sea el e. tudlo d l arte de la guerra. 

Finalmente, lo o:ficialeN de marina cuyo propósito 
Y meta ea el preparar e para llegar u. comandar la flota, 
no deben jama olvidar la palabras de Mahan con tenidas 
en u libro "E.'trategia ~aval" : 

" Conocer bien los acontecimientos que se de arrollen en 
la hi toria contemporánea, apreciando su verdadero valor ?1 
sentido. De esa nvPiera, cuando Ud. llegue a ocupar puestos 
de grave re pon sal.>ilidad, podrá rn Cl! 'O de emerqenda 1'n. 
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mediata o remota, compttlsar de manera instantánea, los me
jores intereses de la Patria. 'Todo oficial naval debe procumr 
ser un estarlista a la ve? que un bu. en mor mo". 

FUNCIONES Y DEBERES 

Las fun ciones y deberes del Comandante en J~fe de 
la Flota , pueden divid'irse en tres clases principales : ad
ministrativas: estraté.gicas y tácticas. 

La administración de una flota de guerra, en su forma 
esencial, no se diferencia de la de cualquier otra empresa 
u organización imp.O'rt.ante. El requisito principal es de 
que no haya necesidad de efectuar cambio o modificación 
alguna a l pasar de los t iempos de paz a ]os tiempo· de gue
rra. 

Durante las épocas de paz, existe cierta tend,enoia, 
sin embargo, en una flota de guerra hacia la centralización 
administrativa y el objeto de esa centralización es el de 
crear cierta uniformidad de acción y doctrina . Pero esta 
centrali zación tiene un grave inconveniente en el hecho 
de que llega a restar iniciativa entre los jefes subalternos . 

Se estima, por lo tanto, que cuanta menor sea la cen
tralización administrativa en una flota, mucho más efi
cientes serán esa<:; funeioneB administrativas en tiempo de 
guerra. 

T ambién en t iempos de gLierra, las funciones estra
tégicas del Comandf'.nte en Jefe de la Flota, le ofrecen las 
mejores oportunid!1des para demostrar en su más a lto 
grado, su dominio del arte de ·la guerra. Es en el ejercicio 
de esas funciones cuando debe porrer en ~ uego su conocimiento 
y compenetración de la Historia ; de previas campañas: de 
los acontecimientos del día y su correcta interpretación; 
de las actividades diplomática::; y el estado de las relaciones 
internacionales; de las características nacionales y las per
S;)!.1alid!1des que toman parte en las hechos. 

Por regla general. las d·3cisiones de índole e tratégica, 
son el resultado de una larga meditación y e tudio, y la 
autoridad suprema respectiva goza del privilegio de poder 
consultar con sus jefe ubalternos, y contar con 8US opi
nione> y recomendaciones. 

Todo comandante en jefe 6-erí:.a culpable de una grave 
negliO'encia de sus debere l i no concediera la debida aten-
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c~ón .a las suge,rrncias derivadas del es-tudio y de la expe-
rle.ncla de sus ayudantes y jefes sulbalternos. . 

Las funciones tácticas difieren esencialmente de las 
funcion~s de carácter es tratégico en el hecho primordial 
de que para laf':l primeras el elemento tiempo es demasiado 
cor-to. Una vez que se ha entrado en contacto con el ene
migo, puede decirse que no hay tiempo para consultar o 
meditación alguna. Decisiones de t remenda importancia 
deben hacerse por consiguiente, casi de manera instantá
nea. 

El plan estratégico que se desarrolló previamente, 
ha llevado a la flo ta. hasta ese punto. Pero luego, cualquier 
error táctico, puede originar una completa des trucción . 
Ahí es donde entran entonces en juego, los largos y arduos 
años de entrenamiento y disciplina men tal , jnculeada a la 
vez, en todos los jefes subalternos. 

En tiempos de _ ~elson, el Comandante en .J efe podfa 
ver todos los buques de su flota y probablemente todos lo 
de su enemigo, pero en la época actual, las Armadas han 
incrementado de tal manera en tamaüo y tipos, y combaten 
a tal distancia, que los problemas que. e le presentan a un 
comandante en jefe han aumen tado también de· manera 
considerable. 

Hoy, por consiguiente, el servicio de comunicaciones, 
por perfec to qur sea, no puede ofrecer a un Almirante en 
Jefe un cuadro completo~y exacto de la situación , una vez 
que la batalla ha comenzado. Tan pronto como el buque
insignia entra a la ver. en acción, esa dificultad se acentúa 
enormemen te. Es algo materialmente imposible para el 
comandante en jefe de una escuad1:a, apipado como se en
cuentra con su Estado Mayor en la pequeíla torre de co
mando, sacudida por los di paro~, con la vista y el oído di
ficultados por el humo y el fragor de Ia batalla ; y con la 
faz cubierta po ·iblernente por una má cara contra los 
gases, el poder hacer, tranquila y meditadamente, deci
siones tácticas correctas, especialmente en lo que se refiera 
a unidades navale di tantes, cuya situación y posición 
exactas puede no conocer. 

Hasta hace poco no se había pre entado solución al
guna a e. te grave problema, pero en la actualidad se con
idera qne este punto puede er re uelto eficientemente, 

haciendo que el Coman d:wte en Jefe de una Flota, dirija 
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las operaciones desde el aire, commlicándose con sus uni
dades na vales por medio de la radio, u otros servicios de 
·comunicaciones igualmente eficientes. 

· En los momentos actuales, se estima asunto fácil, el 
construir un gran avión multi- motor, a prueba de ruidos, 
y con espacio suficiente para llevar al Comandante en Jefe 
de la Flota y a su Estado lVIayor y provisto además de 
todos los modernos sistemas de comunicación. 

Desde dicho avión, el Comandante en Jefe de la Flota 
puede hoy ver fácilmente, con sus propios ojos, no solo 
toda su línea de batalla, flÍno también sus divisiones de 
cruceros y destroyers, e igualmente las de su enemigo. 
Todo el campo de bat3.lla se encontraría bajo su mirada, 
en forma de un inmenso tablero de ajedrez donde puede 
mover sus piezas con la maestría de un experto jugador. 

Naturalmente que si el buque-insignia de batalla va 
a ser un avión, es evidente que el buque- insignia de ca
rácter permanente debe ser entonces un barco porta- avio
nes. Podría aducirse a la vez que un buque porta_:aviones 
es demasiado vulnerable para servir como buque- insignia, 
pero esta observación queda contestada con el hecho de 
que en los mo'llentos de peligro, el Comandante en Jefe 
estaria en el aire y qne, llegado el raso, puede regresar a 
cualquier otro barco de su flota. 

Igualmente puede aducirse que el avión- insignia puede 
ser atacado, pero para esto contaría con la debida protec
ción, ronstituída por un escuadrilla de car.a. En último 
caso, el avión-in,signia podría utili1.ar su mayor velocidad, 
para evitar el peligro. 

Se considera, por último, que en toda batalla hay 
peligros inherentes ,y que si el avión- insignia es derribado, 
el puesto de comando pasa a ser ocupado por el segundo 
jefe. 

RE8Ul\IIEN 

Es tan vasto y complejo el tema de este artículo, que 
sería:q necesarios muchos volúmenes para tratarlo en forma 
más o menos completa. Sólo se ha mencionado a la ligera, 
algunos de los puntos fundamentales que estimamos deben 
ser tomados en consideración para l3¡ mejor eficiencia de 
nuestra Arma.d3¡. 
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La calidad y el espíritu del personal de nuestra Ma
rina es de mucho mayor importancia que los elementos 
n;¡.ateriales. Nuestro presente sistema de selección~ en un 
deseo natural y humano de hacer justicia a todos por i~ual, 
olvida que la capacidad de los individuos varía enorme
mente·. Debe por lo tanto modificarse dicho sistema de 
seiec'ción a fin de permitir que los hombres más capaces 
lleguen a los puestos de alta responsabilidad, a una edad 
que les permita tener una adecuada experiencia en el p~esto 
de Comandante en Jefe de la Escuarlra, antes de llegar a 
s-.: r llamado::. a defender la seguridad de la Nación. El bien 
de li!. flota debe primar siempre sobre el bien general de 
unos pocos. 

En tiempos de paz, la Escuela Superio'r de Guerra 
debe ocupar una posición cada vez más. destacada, pues en 
la preparación y entrenamiento para los puestos en el alto 
comantlo, debe continuamente recordarse que, "el estudio 
más adecuado para un oficial de marina, es el estudio pro
fundo del arte de la guerra". 

En las funciones administrativas, el Comandante en 
Jefe debe guiarse por los principios de simplicidad y des
een tralización. 

En sus funciones estratégicas, debe poner a la vez en 
jueg,o toda la experiencia adquiri_da, así como también su 
conocimiento y compenetración del problema en sí y de los 
objetivos nacionales. 

En lo que respecta a sus funcione:s tácticas, su propia 
preparación y entrenamiento deben estar inculcadas de 
manera tan profunda en su mente, que pueda hacer deci
siones correctas de manera in tantánea. 

Ei principio fundamental para hacer decisiones tác
ticas correctas, es tener una visión exacta de la situación. 
Esto sólo se puede lograr en las flotas modernas, si el Co
mandante en Jefe u a un porta- aviones como buque- in
signia de carácter permanente, y un avión como buque
insignia de batalla. -

Del •Proceedings» 



La eficacia del submarino se está demostrando ampliamente en la guerra actual. 



'' 

El poder naval y el poder aéreo en 1940 

Por el Capitán de Fragata 

William A. Read U.S. Naval Reserve 

Las operaciones militares realizadas durante el año 
1940 en el teatro europeo de la Guerra, nos han proporcio
nado una serie de ejemplos lo bastante bueno para com.
prender la efectividad de la moderna guerra mecanizada, 
en la cual la aviación y los tanques, cooperando con bien 
entreBadas tropas de infantería y artillería, han dado en 
tierra con la llamada u defensa total" preconizada por las 
escue'ias de estrategia. Durante las batallas de Flandes y 
de Francia, al igual que en 1918, la célebre táctica de " in
filtrar y explotar" ha quedado confirmada. P or ella cuatro 
países neutrales fueron invadidos y empleado como meras 
avenidas para flanquear la defen as de Francia en la línea 
Maginot y ganar, así, una línea avanzada, que e extiende 
desde Noruega hasta Brest, a fin de atacar a Inglaterra. 
En todas e tas operaciones velocidad y precisión caracte
rizaron la acción de las fuerza alemanas, mientras vacila
ción y desorganización fueron la nota car3.cterística de sus 
adversarios. La llamada SITZKRIEG de los primero 
meses fué transformada en guerra de movimiento, de vio
lencia , in paralelo, que obtuvo rápidamente sus objetivos 
continentales y terminó con el completo colapso de Francia. 

Sin embargo, mientras estos sucesos ocurrían, el Po
der Naval continuaba en mano de Inglaterra y consti
tuyó, otra vez, el único y gran ob táculo para la cumplida 
realización de los plane alemane . El Poder K aval no 
solamente hizo po ible el brillan te y ca i milagro o tra
bajo de Dunkerque, sino que permitió el aprovi ionamiento 
Y refuerzo de ejército di tantes y a eguró también esencia.! 
Y continuo utnini tro de materiale a la inadecuada in
du· tria de O'uerra británica. Bajo u protección, comenzó 
la adqui ición y di tribución, por medio del tran. porte 
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marítimo, de materiales y alimentos. Los recursos del He- • 
misferio Occidental fueron llegando en mayor escala a las 
Islas v se sumaron a los de la industria británica manu
factur~ándose, con seguridad, los elem8ntos militares Y 
aéreos necesarios para oponerse al Eje. 

Además de todo lo dicho, el Poder Naval ha impedido, 
con éxito, la proyectada invasión de Inglaterra desde los 
puerto de Francia y dió término, una vez por todas, a los 
planes italianos de invasión de Egipto desde Libia. La me
dida en que la acción de Taranto contribuyó al éxito de 
las armas griegas no puede ser hoy discutida: fué obra del 
Poder N aval. 

Frente a estos hechos del Poder Naval, el Poder Aéreo 
no puede ofrecer, hasta la fecha, resultados relativamente 
deci.::;ivos. El Poder Aéreo ha infligido, ~in duda, serios 
daños en muchos objetivos militares de importancia y, lo 
que es más, ha desvastado grandes áreas de centros po
blados sin conseguir otra cosa que hos:igar e interrumpir 
los transportes y comunicaciones. Esto es tan evidente que, 
hasta ahora, no se ha podido "onducir raids aéreos, en gran 
escala, durante el día, a fin de probar el éxito del ataque 
aéreo o el resultado de lo ... medios anti- aéreos. Si los bom
bardeos nocturnos han obtenido sin embargo algún éxito 
con relación a la defensa anti -aérea, ésto no basta para 
darle absoluto crédito al avión. El mejor empleo del Poder 
Aéreo se ha conseguido, hasta hoy, en su cooperación es
trecha con las fuerzas mecanizadas y las tropas de infan
tería; pero, aún en este terreno, los éxitos alcanzados e 
deben má a la superioridad numérica que a la calidad 
misma del arma combatiente. En Polonia, Noruega, Ho
landa y Bélgica, la LUFTWAFFE eran tan abrumadora 
en número que se hizo imposible establecer compararión 
en otro terreno que no fuera el de Í'a can~idad. La fuerza 
aérea de Francia no era mejor qu"' la de us aliado : pa
deció desde la fa_lta de oro·a.nización apropiada ha ta la 
debida cantidad de aviones. ·uando llegó el colapso del 
ejército francés; la fuerza aórea fué impotente para man
tener las nece arias facilidades de sumini tro y reparación 
Hubo sí derroche de valor y heroísmo, ma el per onal de 
pilotos quedó envuelto en la catástrofe general. En conse
cuencia, los éxitos del Poder Aéreo alemán, cuando ocurría 
la caída de Francia, tuvieron que er con olidado por rá· 
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pi dos movimientos de fuerzas terrestres y la decisión final 
se obtuvo más por acción en tierra que por la acción 
en el aire. Hay que admitir, sin embargo, que la obra 
de conjunto de las fuerzas alemanes fué excelente y que la 
contribución del Poder Aéreo fué importante. 

Los resultados de la siguiente fase de la guerra hacen 
que la~ conclusiones anteriores se mantengan invariables 
en la llamada "Batalla de la Gran Bretaña". Allí hemos 
visto trabajar al Poder Aéreo, más o menos en los mismos 
términos, es decir como calidad de máquinas y p_ersonal. 
En esta batalla, los ingleses han resistido el peso de las es
porádicas acciones diurnas. En las acciones nocturnas, am
bos contendores se muestran capacitados para desarrollar 
raids contra el territorio enemigo; pero, al final, sin resul- . 
t9-dos decisivos. 

Uno de los más interesantes aspectos de la guerra lo 
ha establecido el Poder Aéreo, con el empleo, por parte de 
Alemania, de aviones de reconocimiento para ubicar con
voys y para diriO'ir, por radio, los ataques de las fuerzas de 
superficie y los de los submarinos contra dichos convoys. 
E te si tema presupone concentraciones de submarinos y 
corsarios, en las pro~ imidades de determinada áreas y, 
aunque da lugar a cierto éxito8, éstos no son derisivo en 
la guerra contra el tráfico marítimo. Mas lo que importa 
es hacer notar que, en este istema, la parte de la aviación 
es también meramente auxiliar, puesto que, en todo. · lo 
cas.)s, la deci ión está en el ataque del subma ·in o o del' cor
sario. Por otra parte, es fácil anular la misión del avión 
de reconocimiento mediante una simple cortina de humo 
lanzada por alguno de lo::; de tru tore de colta. 

En términ~o generales, llegamo a la conclusión de 
que el Poder aval retiene u capital importancia para el 
logro de " decisiones·', ya que e tá capacitado para pro
teger, adecuadamente, el transporte de refuerzos en ma
terial y personal y porque puede anulhr el comercio de las 
potencia enemiO'a '. Debemo í e.ña1ar que el Poder Taval 
requiere su propia y conveniente protección aérea. E en 
1oares cerrados donde erá má nece aria la protección aé
r a, ya que el enemigo puede obtener superioridad en el aire 
utilizando los avione de sus b:-tse. de tierra. La fra e "mare 
cerrados'' tendrá por límite aquél dentro del cual se puede 
poner término al radio de acción de lo avione de bom-
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bardeo susceptibles de emplearse desde bases de tierra. Este 
límite será de, aproximadamente, 1000 millas de de el 
área de concentración. 

En el futuro, el Poder Naval puede no ser efectivo en 
la forma en que lo conribió el Almirante l\{aban y esta cues
tión es de gran importancia para los Estados Unidos, por
que nuestras áreas industriales serían vulnerables por los 
bombardeos a gran distancia y, por eso mismo, perderíamos 
la protecció_n geográfic~ que nos concede nuestra aislada 
posición entre dos océanos. N os veremos entonces obli
gados, en defensa propia, a prohibir la construcción de 
bas~s aéreas desde las que se nos pudiera atacar y a man
tener una fuena aérea uficiente para desbaratar esos 
.ataques. 

En estos días de guerras no declaradas, la guerra puede 
venir a nosotros cuando nuestros enemigos en potencia lo 
encuentren oportuno y propicio. N o será necesario,. en tal 
caso, que el Congreso autorice la ruptura de las hostili
dades. Con toda probabilidad, nos veremo envueltos en 
el conflicto en el momento menos pensado. 

Y a conocemos algunos ejemplos de lo que ocurre con 
los que no están preparados: la rendición e el castigo para 
ellos; y la pena para los que se rinden es la esclavitud! 

Del "Proceedin¡¡s ". 



Concepto del dominio ·bélico 

(La infantería, el acorazado y el caza) 

La guerra, según la ülara y concreta definición de 
Olausewitz, es un acto de fuerza para obligar al contra
rio al cumplimiento de nuestra voluntad. La impo ición 
de la propia voluntad ólo tiene l'irtualjdad cuando e 
crea al enemigo una situación tal, que le 1·epresente un 
pcrj uicio mayor que aceeder a lo que en la contienda se 
ventile, y tal situación e produce de una manera termi
nante cuando e in.vade su territorio y en él e impone la 
}('y ejerciendo una efectiYa soberanía (1), es decir, cuan
do e ejerce un dominio territorial, cuando se tiene en 
el u el o enemigo plena libertad de acción. 

El último acto de una guerra, la realización mate
rial y tangible de la victoria, es la ocupación del terri
torio adver ario, y la ocupación se produce cuando el e
jército cnenúo·o queda aniquilado, cuando ya no hay 
quien el ficncla el suelo que , e invade. 

La aniquilación del ejército adver ario tiene lugar 
uando se lla destruí lo l e mplejo de factore morales, 

materiales y o1·o·ánico que integran su poder militar, y 
el er ílog-o de todo ejército e u di gregación, produci
da r or la maniobra del ejército adYcr ario, maniobra 
qu , a u Yez cri taliza en la ocupación de determinado 
puntos o r g-ione vi tale del terreno. E ta ocupación la 
realiza, ae h cho la nfantería. 

Toda guena pn ele, en o·en ral, intetizar en la 
1mgna cntr una infantería que avanza atacando y otra 
infantería que defiende el t neno que o upa. a demá 
armas del ejército de tierra actúan para r du ir la r e
~istencja que el infante tien d. Jant y p nnitirle el a-

( l) ''L:. soberanía temporal, por la ocup~ción militar, da al invn~or, en rl te
rritorio enemigo que m9.terialmcntc domina, los mismo o mtí. del'(?cbo sobr • lo 
habitante enemigos que obr los propio ''. 
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vanee y la ocupación material de los puntos que, siendo 
vitales para las comunicaciones del ejército enemigo, lo 
desintegren y aniquilen .. La maniobra del ejército de 
tierra se produce por movimientos de infantería; estos 
.movimientos son logrados por la acción destructora de 
la artillería, que reduce con sus efectos, la resistencia 
que el enemigo ofrezca al avance; el objetivo de la ma
niobra son las com_~nicaciones que, en último escalón, nu
tren la potencialidad del ejército enemigo y sirven de 
enlace y vínculo de unión entre los distintos elementos 
o agrupaciones que lo constituyen. 

o Todo esto tiene lugar en la zona de la batalla y so-
bre el elemento tierra, pero hay mucho más. Esto es lo 
que sucede en el primer plano de la escena; pero la acti
vidad bélica se extiende sobre zonas mucho más amplias, 
y sale de la tierra para llevar su acción sobre el elemen
to mar y sobre el elemento aire. 

La acción militar no persigue, a fin de cuentas, si
no el aniquilamiento del adversario en la pugna entre u
na potencia ofensiva y una capacidad de resistencia, y 
tanto la potencia ofensiva como la capacidad de resis
tencia dependen, no sólo de la capacidad combativa de 
las fuerzas en presencia en el frente de tierra, sino, muy 
principalmente, de la posibilidad de nutrir dicha poten
cialidad de una manera permanente y en la proporción 
necesaria . 

Un ejército en operaciones es una fuerza en pleno 
desgaste o Las municione se agotan; la armas se inuti
lizan o son U(.)struídas ; lo hombres y el ganado se ía
tigan, son hm·jdos o. muf:ren; los víveres se consumen en 
proporciones mucho mayores que en tiempo de paz ; los 
t·lenlcntos de h'anSlJortc: necesitan reponer su material y 
combu tible en cantidades enormes; los ·~y_nip05 de Jos 
ltr_lmbre se deterioran. El combatiente necesita a pie de 
obra: armas, municiones, víveres para sustentarse, ro
pas y calzado para soportar las inclemencias del tiempo. 
Un ejército requiere, pues, una continua afluencia de 
elemento de toda clase , y si le falta, perece, e agota 
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y queda aniquilado, que es lo que constituye, precisamen
te, el objetivo de su adversario . 

.Al ejército del frente le nutre la nac)ón a través de 
una red de comunicaciones terrestres que solamente en 
su parte más avanzada, cerca ya del propio frente, están 
expuestas a la acción destructora de las armas terres
tres . Pero la nación no se basta a sí misma. Ningún país, 
por rico que sea en materias primas y en recursos in
dustriales, puede hacer frente a una guerra con sus pro
pios medios. Para poder sostener al ejército que lucha 
en el frente y asegurar en igual proporción la vida de 
la retaguardia nacional, es absolutamente preciso que 
muchas, muchísimas cosas, en bruto o manufacturadas, 
vengan de fuera, de otros países, neutrales o aliados, y 
que este cordón umbilical de las comunicaciones, que. en 
una )nmensa mayoría de casos y por razones inapelables 
de tipo geográfico ha de e tablecerse a través del mar, 
se aseo'ure de una manera permanente, porque su corte 
produciría el agotamiento del centro de los aprovisiona
mientos nacionales, y esto determinaría el colapso en el 
frente. 

U na nación en guerra puede presentarse esquemá
ticamente por : 

-un frente de combate, que pueden ser varios que ac
túan conjuntamente en el que la potencia militar del 
país tiene establecido el contacto permanente con la si
milar del adversario . 

-un núcleo general de aprovisionamientos, que abar
ca el conjunto de todos los centros productores y de al
macenamiento del país. 

Este núcleo general de aprovisionamiento alimen
ta, en el más amplio concepto de la palabra, el frente de 
combate, en primer término, y al re to de la población 
no combatiente, y se abastece con los recurso. propios 
(materias primas nacionales e industria propia), pero 
romo é tos on siempre insuficientes, con lo que llega 
también del extranjero en forma de materias primas o 
productos ya manufacturados, a cambio de la exporta
ción propia, esca a, generalmente, a cansa de las exigen
cias de la guerra, y del crédito deudas de guerra). 

El frente de combate e tá li()'ado al núcleo general 
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de aprovisionamientos por una red de comunicaciones 
terrestres ( ~arretera y ferrocaniles), entre las que con
sideraremo.· englobadas las vbs flnviale::;, a cuyo con
junto podemos llamar comunicaciones del frente . La · 
comunicaciones del frente pueden ser, en ciertos casos
cuando la nación tiene paTtes separadas por el mar, o 
cuando s:; opera en un territorio enemigo que se encuen
tra en e~tas circunstancia -, comunicacione maríti· 
1nas. 

El núcleo general de aprovisionamiento está ligado 
con el exterior por comunicaciones terrestres, marítimas 
o, lo que es más general por comunicaciones marítimas 
y terrestres, que denominaremos, para distinguirlas de 
las anteriores, comunicaciones de la retaguardia. 

rrenemoi', pues, en escalonamiento natural y simi
lar para los dos adversarios (naciones o grupos de. nacio
nes )_: frente, comunicaciones del frente, núcleo general 
de aprovisionamientos y comunicaciones de la retaguar
dia. 

La Yietol'ia será ele aquél de los dos que antes domi
ne lm; comunicaciones Yitales de su adversm·io. La gue
rra e:-;, . Ü11pie y llanamente, un problema ele dominio de 
com1micaciones vitales, en la más amplia acC'pción ele es
te concepto. El dominio bélico es un dominio de comuni
caciones. 

Veamos en qué forma . e puede atacar las del enemi
p:o y aP,egm·ar las propias y empecemos por la . comuni
caciones de la retaguardia. 

E stas pueden ser terrestres, marítimas o terre. tres 
y marítimas, y su ünportancia depende de las condicio
nes geográficas del 1mí:s en cuestión, calificándose éstos 
ft e contiuenta les o mm·ltimo. , segñn la preponderancia 
de las comunicaciones . obre la ti rra e~ relación a las 
que se e. tablecen obre el mar. 

Un país es marítimo cuando :u vida depende de la. 
comunicaciones a traYé del mar, y continental, cuando 
puede prescindir de ésta últimas. 

La. naciones insulares, como Inglaterra y el Japón, 
son ab olutamente marítimas. Las peninsulare~, como 
España e Italia, que sobre tener 1ma ligazón esca. a con 
el continente, tienE'n trozo ae su soberanía . eparados 
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por el mar, son también marítimas . Grupos de naciones 
del tipo de Alemania y Rusia, en cuyo interior se encuen
tra una gran riqueza en materias prima y una potente 
industria, o los E stados Unidos, que reúnen ambas con
diciones, son continentales. Ahora bien; las circunstan
cias políticas pueden hacer variar la condición de una 
nación en orden a esta calificación. Prusia, en 1870 era 
una nación continental; la Alemania de 1914, o, mejor 
dicho los Imperios Centrales, fueron marítimos por o
bra y gracia del cerco central continental conseguido por 
la diplomacia inglesa, y perdieron la guerra, a pesar de 
los resonantes triunfos de sus ejércitos, por agotamien
to, porque siendo vitales para su sostenimiento las co
municaciones marítimas, éstas estuvieron cortadas por 
el poder naval de los aliados. La Alemania d0 1939, vuel
ve a ser continental como consecuencia del pacto de "no 
agresión" germano-ruso del 24 de agosto de 1939, que 
evita un cerco continental semejante al de 1914 . Espa
ña, la España nacional, es absolutamente marítima du-. 
rante los tres años de nuestra Cruzada, porque no tene
mo el menor tráfico a travé de la frontera francesa. 

Dentro de las comunicaciones de retaguardia, se a
taca a las terrestres: por ]a maniobra estratégica del e
jército de tierra que logre ai.~lar al enemigo del paí~ neu
tral que lo nutre (acción definitiva) ; por los efectos 
destructores de los ataques de de el aire (acción pertur
badora), en mayor o menor proporción , y e defienden 
las propias, en con ' ecuencja, por la a ción del ejército 
que haga fraca ar la maniobra del contrario y por la de
fensa antiaérea. Y en lo que a las marWma e refiere, 
e las ataca impidiendo toda actividad del enemigo en 

la superficie del mar (acción definitiva), desde debajo 
del mar, y, e porádicamente, de de la superfióe ( aeción 
perturbadora en mayor o menor proporción), y dr. de r l 
aire (acción perturbadora y limitada), y se la, defien
de cua11do se impide toda acción del nemigo en el mar 
y por la rlefensa antiaérea . 

La acción de tructora de de el aüe contra el núcleo 
general de aprovisionamientos coopera al ataque dr las 
comunicaciones de retaguardia ampliando f'm:; efectos. 

En lo que a la comunicaeione. del frente e re.fi re, 
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se las ataca: desde tierra, por efectos destructores de la 
artillería, que ayudan y consienten los movimientos de 
la infantería, con los que se integran las maniobras del 
ejército de tierra; desde el mar, cuando el frente se apo
ya en la costa, y desde el aire, tanto en la parte próxima 
al frente como en las zonas fuera de la acción de la arti
llería de tierra y de la de los buques . 
: En definitiva, vemos que, bien en apoyo inmediato 
de la maniobra del ejército de tierra, bien ei1 acción in
directa que logre asegurar las comunicaciones propias 
e impedü· las del adversario, es preciso actuar desde el 
medio del mar y desde el medio del aire. 

N o es sólo la artillería (en todos sus escalones, des
do la de acompañamiento en inmediato contacto con los 
batallones, hasta la artillería gruesa de Cuerpo de Ejér
cito, algunos kilómetros a retaguardia) la que truena 
nara que el infante avance; es toda la actividad nacional 
Ja que está canalizada hacia el mismo fin . 

El avión de bombardeo en picado ataca las obras e
nemigas del frente; el gran bombardero lleva su acción 
sobre los centros industriales de la retaguardia y sobre 
los puertos y núcleos importantes de las comunicacio
nes terrestres; el submarino acecha al convoy enemigo; 
el corsario de superficie cruza los mares más lejanos en 
busca de sus presas, expuesto a todos los peligros, bajo 
·sn enmascaramiento de pacífico mercante; el patrullero 
vigila las zonas importantes, azotado por todos los tiem
pos, en persecución de los submarinos enemig:os; el des
tructor escolta los convoys, y las flotas, en fin, de mar 
y aire, chocan en sus medios re, pectivos disputándose su 
dominio, para que sus infanterías respectivas puedan 
vencer las resistencias que se ofrecen ante ellas y avan
zar. 

Para lograr la liber tad de acción en la tierra, ma
JlÍfestación tangible del dominio territorial que ejerce la 
jnfantería ocupando. es nreciso disponer de la libertad 
de acción en el aire (dominio del aire), y, si la nación es 
marítima, es eondición sine gua non para la victoria que 
rlr.termina la primera, libertad de acción en el mar (do mi·· 
nio del mar ). 

Si dnr:mte la guerra de Liberación nueRtra glor io
sa Infantería fué a;Trhntando palmo a palmo el t'rrrC'no 
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enemigo y maniübrando hasta lograr su total disgrega
c-ión, fué evidentemente, obra de sus propias virtudes, de 
su ejemplar espíritu y de la magistral dirección de las 
operaciones, J! '~ro también porque tenía medios, y tenía 
medios porque la Aviación nacional dominaba el aire y 
aseguraba el núcleo general de aprovisionamiento de los 
ataques de la Aviación enemiga, y porque la Marina na
cional ejercía el dominio del mar frente a una fuerza ma
terial considerablemente superior, logrnnd.o con ello qw~ 
por el mm·, único camino por el que se nutría España, y 
sin que un solo buque fuese clestruíd.o o cayera en poder 
del encuügo, entrasen, desde el 18 de julio de 1936 a r . 
de enero ele 1939, en los puertos de la E spaña nacional 
38.049 buques, con un total de 8 . 543 .768 toneladas ele 
carga, y se exportaran como intercambio, 16. 231. 058 to- · 
neladas en 37 . 242 buques de materias primas y produc
tos nacionale , asegurándose, al propio tiempo, la comu
nicación perfecta con Marruecos, Canarias y Baleare . . 

La libertad de aeeión en el aire se iraduce en que el 
avión de bombardeo p11edc. Jlevar la acción destructm·::\ 
de sus bombas o, inclnso la ar.eión de ocupación ele la ivl
fantería (fuerzas hanspOl'tmlas y paracaidistas), al1á 
donde haga :Ealb. Se ejen~.e, pues, el dominio del aire 
cuando lOf~ aviones pueden trasladarse y r.ctuar sin que 
nadie se lo impida. Al ej erej<-io del clomiu io del aire se 
oponen, pues, lo cazas y la D . C.A. 

En orden a la acción ofensiva el e la Aviación, se e
j erce el dominio clel aire, c:umJdo se vt-mcc a la acción de 
la caza que pueda interponerse en el camino hacia el ob
j etivo o preRentarse en el cielo de éste y cuando, a pesar 
de la D. O. A., .'e puede reali z:u el ai a,1uc c·on toda la 
intensidad neccf'ar{a sobre el punto designado. En el 
orden defensiYo se domina el cielo de los que pueclm1 . er 
objetivo ültercsantes de la aviación contraria cuando la 
caza propia les impide la llegada a poRirión de lamm
miento, o cnnndn la D. O. A . c. de tal ficacia, que los 
bombardeos cursten dema._ iado raros al adversario. En 
teoría, pues, se clomina el cielo propio cuando se di. po
ne en todn parte .. do caza . nfici.ente para impedir todo 
ataque enemigo, y se domina el cielo adversario cuan
'do ]a caza propin de acompañamiento . capaz de recha-
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. zar a la enemiga del adversario o Ahora bien; la reali
dad es que ante la imposibilidad de disponer de tan e
normes masas de caza, se domina el cielo enemigo cuan
do ha desaparecido la caza enemiga y se domina el cielo 
propio cuando ha desaparecido la aviación de bombardeo 
del contrario o El dominio neto del aire no existe hasta 
que no se ha aniquilado la aviación contraria y la indus
-tria que la reponga, pero, en principio, el órgano del do
minio en el aire es el caza, y la Do e o A o en la zona limita
da de su acción o Mientras no se produce el aniquilamien
to de una Aviación no hay dominio del air~, sino, en rea
lidad, un con-dominio entre los dos adversarios, que mu
tuamente se destruyen cuanto pueden, pero en la acción 
local es e,l avión de caza el que determina o no el domi
nio del medio, y el de bombardeo el que explota este do
minio lanzando sus bombas sobre el objetivo, sin otra 
restricción que la Do e o A o El avión de caza es, pues, el 
elemento de destrucción en el aire o 

En razón de las tres dimensiones y de la gran velo
cidad del avión, en la guerra aérea no existe dominio por 
inmovilización de la fuerza ad verP.aria o En el aire, la 
:materialización de la potencia sería una masa de cazas 
que pudiera mantenerse Pn el aire con una cierta perma
nencia y trasladarse a cualquier punto, siendo capaz en 
todo momento de deshacer cualquier otra agru-pación e
nemiga que pudicrn presentarse y ele salir al paso de 
cualquier movimiento de fuerzas adver ... arias o Evidente
mente, tal masa de cazas ejercería en cualquier lugar 
del cielo un dominio efectiYo que nodrían explotar los 
bombarderos que les acomnañasen lanzando su carga, e 
inmovilizarían a la Aviación contraria si no se encc•n o 

traran con fuerzas suficienteQ para dar les batalla o 

Esta es la situación qne se nroduce en el mar, don
de hay permanencia, si no ahosluta, bastante continua
da, y donde el objetivo no es llegar a un lugar de la tie
rra, hacer nna destrucción y regresar, sino evitar la pre
sencia en el mar de los buq11es enemigos, es decir, un 
real y positivo dominio del medio para utilizarlo en el 
tráfico mercante propio e impeilir que el contrario haga 
tro tanto . 
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El dominio del medio mar exige la existencia de una 
fuerza que, en cualquier punto de la zona interesada, 
pueda impedir la presencia de una fuerza adversaria 
destruyéndola. La encarnación de tal fuerza. es el buque, 
en su concepto de plataforma flotante y móvil que tran~
porta armas capaces de destruir otros buques. Ahora 
bien; como el buque tiene limitadas sus posibilidades de 
movimiento, en razón de una limitación en su máxima ve
locidad, y una limitación también en su autonomía (re
corrido que puede hacer a una velocidad determinada 
consumiendo todo su combustible) (1), en realidad, In 
potencia naval queda materializada por la ecuación bu
que-base. Buque, por lo que representa fuerza neta dl' 
acción destructora ; base, por cuanto se refiere al lugar 
geográfico donde dicha fuerza puede ser aplicada. 

En lo que al buque se refiere, en un concepto gciH:'

ral, puede c<.msiderársele con1o un porta-armas, que de 
be reunir, como eB lógico, las cualidades que más l:avo
rf~:6\'m1 la utihzaci6n de las armas que transporta. 

Las armas navales son : el cañón, el torpedo, la mina, 
el gas de c0mbate, y JHI<>de considerarse incl1tída en la~ 
mismas, la bomba de aviación. De todas éllas, el cañón 
es el arma naval por cxrelencja, porqu . sobre ser la que 
puede producir efectos deP.trurtores, tiene una cualidad 
principalísima que no concmTe en ninguna otra, y es 
que puede actuar persistentemente desde el n1omento en 
·que el tiro puede ser corregido por los efectos observados 
de los disparos anteriores . 

El problema empleo de todas las arma.· rs el mismo: 
un problema rinemático, má o menos eomplieado, según 
la natm·aleza de las mLmas; ronsjstente en lograr que 
el proyectil dé en el blanco; problema en eu.va resolu·
eión práctica infhl~'en innumerables cansas ele error. 
Pues bjen; sólo en el cañón pueden aprreiarse los efectos 
de estas cam<a y corregirse . on las demás arma. a lo 
má que se llega es a poder prever lo efecto ele los e
n·ore y a tratar de compensarlos, a priorj, eon el aumen
to de proyectiles que se envían sobre el hlanco; pero si 
una salva de torpedo. o de bombas de avjar,ión falla, Ja 
sjgniente, snponiPn<lo qne pne<la r epctjrse e~ ataque, no 

(1) La ~utpno¡nía de un buque v~ría en r~z.ón \nvcrs!l al cuadrado de velocidad. 
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irá mejorada por la apreciación del error, que en el caso 
de los torpedos no puede hacerse y que en el de las bom
bas sólo puede conseguirse de una manera incompleta. Lo 
mismo puede decirse de la nube de gas de combate, de e
fectos un tanto prob]emáticos en razón de la movilidad 
del blanco, y, en cuanto a la mina. su acción es estática 
y sólo sirve para inutilizar limitadísimas zonas de mar 
pegadas a las costas, siempre que se impida, por otros 
medios (artillería), que el enemigo las rastree . 

El buque, pues, que materializa mejor la potencia 
destructora en el mar, es el buque artillero, la plataforrna 
que transporta la artillería de mayor alcance con proyec
tiles de máximos efectos desüuctores, es decir, la arti
llería de grueso calibre. Pero para que esta artillería 
pueda ser empleada en las condiciones que hacen ópti
ma el arma, es decir, ntüizando su cualidad de actuar 
persistentemente, hace falta que el buque esté en condi
ciones de soportar los efectos del fuego enemigo; es pre
ciso para poder _martillear al enemigo hasta su total des
trucción, que el buque conserve sus cualidades esenciales~ 
a pesar de los impactos que pueda recibir del contrario; 
esto es: debe seguir flotando, moviéndose y haciendo u
so de sus armas, de manera que, para enearnar realmen
te la potencia destructora sobre el mar, el buque artille
ro necesita disponer de una protección que asegure su 
flotabilidad, su propulsión, su gobierno y su armamen
to de los daños producidos por los proyectiles enemigos; 
debe ser, pues. un complejo de máxima potencia ofensiva 
y máxima protección . 

Tal buane rs dentro de ]a clasificación universal
mente conocida, e] acorazado o buque rle línea, dándosele 
esta última denominación pr<:'cisRmente norque es el úni
co aue puede mantenrrse inmnt.able en línea bajo el fue
go del adversario. 

Todo buque er. el que no ('.oncurran a la vez la máxi
ma potencia ofensiva y la máxima ca-pacidad para re
sistir los p:oloes del contrario, no domina el mar, nor la 
sencilla razón de qne. en presencia de otro más fuerte. 
tiene aue abandonar el campo cediéndoselo, si tiene más 
velocidad qnc éL o es fatalmente dest.rnfrlo. 

El dominio bélico en los treQ element0s, tierra, mar 
y aire, se encuentra repr sentado, en su esencia, por el 
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triunvirato Infantería, acorazado y caza, armas absolu
tamente necesarias, si bien no son suficientes para que 
dicho dominio tenga p~sitiva realidad. 

Nadie ha dudado jamás, ni profanos ni mucho me
nos los profesionales, de la absoluta necesidad de la I n
fantería, ni tampoco nadie pone en tela de _juicio el pa
pel fundamental del caza en la defensa antiaérea y como 
elemento de combate por excelencia en el aire ; pero el 
acorazado no ha tenido la misma suerte. Contra él se han 
dicho todo género de improperios y en su contra se han 
sentado las utopías más extravagantes, sin que la razón 
se haya abierto nunca franco camino, a pesar de los da
ños irremediables que sus detractores hl!.n ocasionado ya 
a varios países. 

Sólo en el desconocimiento, hasta cierto punto lógi
co, del medio mar que tienen las gentes, y en esa natural 
tendencia a no ver más que lo que se tiene delante de los 
ojos, puede encontrarse justificación a las monstruosi
dades cometidas, en general, por los Parlamentos demo
cráticos en orden a las construcciones de algunas flotas 
y en las argumentaciones que con tanta facilidad se leen 
o se oyen en contra de los acorazados. Lo extraño es que, 
a veces, profesionales como el Almirante francés Aube 
hayan incurrido en los mismos errores, ofuscados casi 
:::;iempre por alguna novedad técnica, que son, como los 
niños, pródigas en esperanzas durante sus primeros bal
buceos. 

El acorazado no ba sido nunca una novedad, ni fru
to de ninguna teoría que pueda er rebatida por otra más 
hábilmente expuesta o, en realidad, asentada sobre bases 
más sólidas. El acorazado es de siempre, porque es la 
consecuencia inmediata del peso de una realidad tan vie
ja como el mundo. Para dominar por la fuerza en cual
quier parte ba~J~ falta ser más fuerte y soportar mejor 
los golpe que cualquier adn::rsario. Por eso, el acora
zado ha existido desde que el homlJre empezó a luchar 
sobre la uperficie de los mares. Los trirremes que 
se batieron en Salamina (primer combate naval que re
gistra la Historia· 480 antes de Jesucristo), en cuyas bor
das, egún Herodoto, e olían colgar e cudo metálicos 
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para evitar los peligro ~ <le Jas flechas incendiar ias, co
mo los navíos del siglo XVIII, cuyos espesos costados 
de madera no eran atravesados por los proyectiles maci
zos de las carronadas, no eran sino acorazados con una 
protección adecuada a los medios de ofensa de la época. 

El acorazado, en el concepto actual de buque con co
raza <le hierro, f:iurgc como un perfeccionamiento a con"e
nlCncia de una mejora en los medios ofensivos, y toda su 
evolución hasta la situación actual del buque de línea, 
y las que se produzcan en el futuro, no han sido sino el 
resultado de adaptar la defensa a los perfeccionamien· 
tos de las armas, l~tillímndo todos los recursos de la indus-
tria. , , 

Cuanuo, a mediados del siglo XIX, se tiene ocasión 
de comprobar los desastrosos efectos del proyectil explo
.· i.vo (granada Paixhans, que ya no es un proyectil só
lido que obra por confusión, sino un agente transpor
tador de explo::;i vos), en los buques de madera (combate 
de Siuope, i30 de noviembre ele 1853), y el fenómeno se 
comprneba delante ele Sebastopol, se construyen en Fran
cia, pm inicia ti Ya personal de Napoleón III, las bate
ríaf:i acorazacla1:l Tonnante, L' Ave y Dévastat ion . Como 
buques resultaron muy medianos, y su viaje hasta el Mar 

egro uo estuvo exento de peligros, pero militarmente, 
en orden a su af:ipecto defensivo, e mo traron extraordi
nariamente eficaces durante el bombardeo del fuerte 
Kinhurn (17 de octubre de 1855) . En meno de una ho
ra redujeron al silencjp a la artillería del fuerte, de -
pués de haber l'ecibicl9, a unos 800 metros de distancia, 
má~ de 150 ün]>acto~, que uo produ.ieron el menor daño 
sobre la:-; ~oraza. , y sólo oca. ionaron do muertos y 21 
heridos. 

El problema planteado inmediatamente, de dar su
ficientes cualidades marinera y velocidad adecuada al 
nuevo Aistcma de buque, fué re uelto 1 or el ingeniero 
francé Dupu:v ele Lome, obteniendo realidad su proyec
to de acorazado de alta mar en un buque entrado n er
vicio en 1860 y que se llamó Gloire. 

El Gloire, ele 5. 673 toneladas, era un na·-do de made
ra con todo su costado, desde el tranranil hasta do me
tro por debajo de ]a flotación, cubierto d una coraza 
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de 120 mm., constituí da por dos planchas de acero for
jado que, con un peso total de 900 toneladas, era capaz 
de resif<tir los proyectiles de los bombarderos rayados, 
que ya empeza han a usarse. Su armamento estaba cons-

t ituído por 40 cañones en batería, como en los navíos, y 
su máquina, de 900 H. P., le permitía una velocidad 
máxima de 13 nudos. 

Al Gloire francés respondió Inglaterra con el Wa
rrior, de 6 .161 toneladas, y, más tarde, con los Black 
Prince y los Defence y Resistence. 

El W arrior era todo él de hierro, pero la coraza no 
cubría todo el costado, sino la parte de las baterías, ce
rrándose en sus extremidades en forma de reducto. 

Durante la Guerra de Secesión americana, en la que 

\V :1rrior 

11 -............ •~ . . . ' . 
' ~ .: r 

tiene lugar el primer combate entre acorazados (Hamp
tou H.oad, 9 de marzo de 1862), aparece la torre acoraza
da, sobre el Monitor, y se pone de manifiesto las venta
jas que con la pTopulsión a Yapor, ofrecía el espolón, ar-. 
llla cnt~rrada durante todo el período bélico. 

Los buques de coraza completa muer~n casi al na
cer. Ante la coraza, el cañón acelera su progreso, mejo~ 
1·ando sus condiciones perforadoras, y se hace indispen
sable aumcnta1· los e peso res de blindaje. Por otra par
te, los aparatos propulsores se perfeccionan a su vez, au
mentando su potencia, y por ende las velocidades de los 
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buques, a costa de aumentar el peso, lo que e traduce 
fatalmente también en limüaciones sobre el peso total 
ele la coraza, y como ya no se puede pretender proteger 
todo el buque ele una manera absoluta, se protegen tan 
sólo sus partes vitales: flotabilidad, propulsión y gobier
no y la artille,r:ía, y aparecen los buques de cintura com
pleta y con artiller:ía, muy reducida en número ele piezas 
en comparación con sus predecesores, protegida en casa
matas, reductos y barbetas o torres. 

El acormmdo inglés Bellorophon (1864) es el tipo 
característico de cintura completa y casamata. Con 7,700 
toneladas y 14 nudos de andar, montaba 10 cañones de 
200 mm. y 4 ele 150 1nn1. I-'levaba dos casamatas: una 

Bellorophon 

central con 152 nun. de blindaje para la artillería de 
mayor cahbre, y otra a proa para los cañones de 152 mm. 
Este buque f11é prototipo ele una laro·a serie de acoraza-
dos. 

El francé Océan (1868) e , a su vez, el prototipo de 
cintura completa y artillería en barbetas, montando en 
estas ruatro pieza. de 240 mm. y seis de 270 milímetros 

Océan 



en casamatas. Su desplazamiento era de 7. 750 tonela
das y su andar máximo de 13,7 nudos. En el Océan apa
rece ya claramente el espolón, al que se concedió gran im
portancia por aquel entonces, como consecuencia del a
bordaje del Ferdinand Marx al Ré d' Italia en el comba
te de Lissa (20 ele julio de 1866). 

En el Dreadnought de 1875 aparece por primera 
vez la torre giratoria con dos cañones y la cubierta pro
tectora . E l techo del reducto estaba constituído por una 
doble plancha de palastro, y la misma protección corría 
a proa y a popa por encima de la cintura. 

La necesidad de la cubierta protectora se empieza 
a sentir desde que hay que prescindir de la protección 
total del costado y contentarse con la cintura. Con la 
cubierta protectora se trata de impedir que los proyecti
les que perforen el costado por encima ele la cintura da
ñen en el interior del buque la máquinas, calderas o 
pañoles, y se consigue al principio con una cubierta de 
ligero espesor, a causa de que, dadas las características 
de la artillería de la época, los proyectiles incidían con 
un ángulo muy ag-udo . 

A partir de 1870 se jnida una ofensiva del cañón 
contra la coraza, Los ca:ü.one experimentan un serio pro
greso que se manifiesta en un considerable aumento de 
la velocidad inicial del proyectil. Este, por su parte, 
construído primero de fundición ordinaria, después de 
acero cementado y más tarde de fundición endurecida, 
aumentó tambj én en peso y re istencia, y ambas cosas, 
unida a la mayor velocidad remanente lograda, traje
ron como onsecuencia la necesidad de aumentar el es
pesor de los blindaje , pero en la imposibilidad de au
melltar el. tanto por ciento del _desplazamiento correspon
diente a é te, la coraza tuvo, por así decir, que replegarse 
ha ia h parte más vitale del buque, y surgieron las 
llo~ solucione iguientes: 

· - renunciar a la cintura completa conservando el 
reducto central. 

- renuciar al reducto central con ervando la cintu
ra completa . 
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El italümo Duilio (ll 7 ) y 1 fran ' Admiral Du
perré, fncrou 1 s huqn ' qne ara t rizaron amba mo
dalidade . 

El mismo año n qu 1 Duilio entraba en -· r h rjo 
en la Mariua italiana, ]a ca a ':Phornrcroft on truía Ull 

)nn·co que, poco de.·pu~s, bahía de dar lugar a la rea
cióu l un f\cctor el opinión qu vería n '1 l ino·enio lla-

Admira! Duperré 

mado a ha r d ><aparecer al acorazado. e trataba d0l 
Raps, pcquefir. müdad de 7 5 tonelada , armada ou <los 
torp do automóvilc~, buqn con l que na ió l torpe
dero. 

Io 

nt ' un •u r-
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lJO de doctrina que, fun lado por el Almirante Aube se 
llamó la '' j cune 'col e''. ~ ada de ac01·azado , que co~ta
ban un sentido y podían desaparecer en segundos, nada 
de buque grandes: torpedero y sólo torpederos; se 

trataba de infectar los mare con las pequeña unidades 
l.1a "jeune école" concibió la teoría hom opática del po
el r naval : dominar el mar con la "pou iere maritime", 
y los arsenale france es se llenaron de innumerables 
tipo de torpederos, y Francia con umió durante mu
chos años su presupuestos de nuevas construcciones en 
la per ecución d una utopía. Porque el torpedero, pe
queño, poco marip.ero y on autonomía reducidísima, no 
l)Odía operar má que cerca de las costas, y todo e redu
jo a que una vez má la co ta había de alejar un poco a 
lo acorazado durante la noche, pero nada más. El trá
fico marítimo Ya a través de la inmensas extensiones 
de los océanos, en ella. el acorazado seguía iendo el se
ñor. 

Por otra parte, el acorazado reaceionó contra el nue
Yo peligro y apareció en él la artillería antitorpedera de 
tiro rápido, que de de la ametralladora de 37 mm. pa
só a lo cañones de 47 57 mm., capace de disparar 15 
proyectile al minuto, y iguió a lo calibre de 101 y 120 
mm. Apareció también como acompañante y protector 
uocturno del acorazc do el contratorpedero o caza torpe
dero, al que ¡:; dió el nomhre genérico de destroyer 
euando lo ingle e copiaron el tipo 1 añol del destruc
tor, id ado por Villaamil. 

La iutrodu ción del mediano calibre d plazó hacia 
vroa y popa a la artill ría oTu a y cuando aparee n lo 
altos explosivos on lo qu caro·an lo" pro ectile , 
eristaliza una nu 'a con • pción del acorazado que carac
trriza la 'poca el lo 'predreadn ught~ . omo la 'On
eeutraeion ~ de oraza dejaban rnu ho itio d 1 a ora
zado f'in pr0teger . umam nte Yulnerabl . al pl'oyectil 
explo:4ivo di parado con gran el n , idad ele fu go por la 
artillC'ria ele mediano calibr 1 ri.t rio imp rant e el 
de montar en lo~ acorazado un ólido armamento de 
e ::'Ita el aRe para deRtruir todas la, par e 11 a orazael<L, 
Y un máximo de <'natro pi zas grue. a , con la única mi
'ióu el rematar a lo buque , ya maltre •ho ~ por el fue-
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go de la artillería de tiro rápido, lo que presuponía, cla
ro está, distancias de combate de siete u ocho mil metros 
nada más. 

El dreadnought (1905), buscando aumentar la dis
tancia de combate, cambia radicalmente el criterio. Se 
suprime la artillería de mediano calibre y aparece el bu-

Dreadnought ( 1905) 

que artillero monocalibre, armado con 10 piezas de 305 
rmn. en cinco torre dobles y 20 cañones de 75 mm. con
tra los torpederos. 

El nuevo buque adopta, además la turbina como me
dio propulsor, y su velocidad ele 21 nudos supera en tres 
a la máxima de lo acorazados de entonces. Se trata, 
pues, de uu buque más fuerte y más rápido que todos los 
demás y que puede tirar por salvas, según la teoría pre
conizada por sir Pe1·cy Scott desde 1903. 
. Máxima potencia ofens~va, máxima protección, máxi
ma rapidez en el centrado de tiro a la mayor distancia 
y máxima posibilidad de maniobrar al enemigo por la 
uperior Yelociclad. ¡He aquí la feliz conjunción de las 

ideas de lord Ficher y Percy Scott!. 
El acorazado se impone dentro de la modalidad del 

dreadnought, que no se ha alterado sustancialmente ha -
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ta nuestros días, y en 1908 hay ya 64 dreadnoughts entre 
las principales potencias navales. 

Inglaterra sufre una aguda crisis con la aparición 
del "dreadnuoght", porque toda su potencia naval resi
de en sus escuadras de '' predeadnoughts' ', y éstos son 
práticamente anulados por la nueva concepción del bu
que de línea, a la vez que Alemania aprovecha la ingu
lar ocasión para construir un poder naval que enfrentar 
al inglés. En el futuro el valor militar de las flotas se 
había de medir por el número de 'clreadnoughts' que pu
dieran desplegar, y se establece una enconacla regata en 
la construcción de "dreadnonghts" entre Alemania e In
glaterra, que es quíí\ás una de las causas determinantes 
de que la Guerra Mundial estalle en agosto de 1914, 
cuando la proporción de "clreadnoughts" entre Inglate
rra y Alemania es de 24 a 17 . Drspués de comenzar la 
guerra, Alemania tiene que reducir el ritmo en la cons
~rucción de buques de Hnea para dedicarse más activa
mente a la de submarinos, y la proporción aumenta, sien
do el día de Jutlandia de 37 a 21. 

Durante la Gran Guerra surge un arma nueva al de
mostrar el submarino unas posibilidades de acción muy 
por encima de la. que hasta el eshdlar el conflicto se ad
mitían, y de nuevo vuelve a creerse, por parte de un gTan 
sector de opinión,. que el acoTazado está otra vez en cri
sis y que su desaparición es inmediata. 

La realidad es que el submarino presenta un serio 
peligro, como lo demuestra, posteriormente al tri-ple tor
pedeamiento de Weddig·en, el hundimiento de los pre
dreadnoughts Formidable en la Mancha (r de ene.ro de 
1915) y de los Triumph y Majestic en lo Dardanelos 
(mayo de 1915) ; pero el acorazado hace frente al nue
vo enemigo adontando una protección de su narte snmer
.!.dda que se inicia con lo "bulge. ", ~r l1aciendo qnc rl des
tructor asuma también la misión de protegerle contra 
el submarino. 

Cuando la Guerra Mundial termina, aparece aunque 
de otro orden, una nueYa argmnentación contra el aco
l'azado, incln. o poT aqu<.'llos. los venc('dore , que le de
bían tener mayor agradecimiento. Re ulta qu" mientra. 
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toJ.o género de buques de patrulla: crucero auxiliare·, 
destructores, patrulleros, buques trampas e incluso cru
ceros ligeros, se han batido durante cuatro año contra 
el submarino, y el Ejército de tierra aliado ha sufrido 
durante el mismo tiempo todo género de molestias y ele · 
riesgos, los '' d1·eadnought. '' de la Gran Fleet han sido 
unos emboscados, metidos en Scapa Flow, que sólo han 
entrado una vez en combate, el día ele J utlandia. Esü~ 
pintore~co razonamiento, no exento de lógica en la masa, 
conducía a una conclusión trascendental. El acorazad eo 
cuesta mucho, :r, llegada nna guerra, no se bate; pue el 
acorazado no irve para nada. 

Las g·entcs no vieron entonces, y, muchas no ven to
davía, que fué precisamente ]a Granel Fleet la que ha
hía g·anado la guerra, lJues gracias a que estaba en Sra
pa Flow, sin hacer nada en apariencia, porque no an
daba a tiros todos los días, la Hochseeflote (Flota de al
ta mar), alemana. no podía salir del }.ifar del Norte, y, 
al no IJOder salir rlel Mar del Norte los Aliados recibían 
pc.r vía marítima rlesde toda· las partes del mundo rnau
tos recurso~, en hombre. y material de toda.;; dn.-·es, ne
resi.taban, mientras que los Imperios Centrales, cerca
dos en el Continente y . in eomunicaciones marítima , . e 
np:otaban. N o E e vió tampoco que gracias a la Granel 
Fleet el dominio absoluto de la superfjcie del mar per
ntitió hacer frente al peligro ::mbmarino y salvar la seria 
crisis de 1917. En una palahra: ~i al "poilu" o al "tom
my" :;;e les hubiera dicho que Forh entró en trasbourg 
a caballo de un acorazado inglés, ]a imagen les hubiera 
parecido nna mon. trum;idacl, y . . in embargo, nada má 
real que la rleci. iva influencia de la flota británica en la 
victoria de Jos Aliados. 

La Gran Guerra e. el armamento d mayor pe o en 
i'avor de la . uperYivcnria del arorazarlo. i Alemania !_,. 
~:us aUado. fueron vcnrido. , a l)e:::;ar d la indudabl u
perioridad de la potencia militar de su Ejército frente 
al adver, ario, no e rlehió a otra rau a , i.no a que como 
con eruenria del cerco rontinentnl logrado por la políti
ca británica, eran naciones marítimas, ~~ al no poder nu
trirse a traYé~ (lrl ntar ::;e agotaron ;.- . tl('l111lhierml, a pe-
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sar de los brillantes triunfos de ns annas en la lucha te
rrestre. Y el mar fué dominado por los Aliados, porque 
gracias a los acorazados, tenían libertad de acción en el 
medio mar, y e~ plotaron ésta, impidiendo todo tráfico 
marítimo enemigo y utilizando el mar para u propio 
uso. 

El submarino, que pretendió cortar el tráfico ma
rítimo aliado sin recobrar el propio, es decir, que trató 
tan sólo de anular el mar para unos y para otros, no con
siguió su objeto, aparte de una serie de circunstancias 
de tipo geográfico, porque se le atacó por todos los me
dios de de la superficie, cuyo libre uso estaba plenamen
te en manos de los .Aliadok, por obra y gracia de los em
boscados en Scapa Flow. 

Al terminar la g·uerra, razones de tipo económico, 
principalmente, dan lugar a nna serie de acuerdo:::; nava
les que cristalizan (Tratado de Londres), en que de 1931 
a 1936 no RE\ pueda com:trni r ningún acorazado eomo re
emplazo de loR exüstentes (1). y pasan catorce años sin 
que se ponga la quilla a ningún acorazado. Este queda, 
entre unas coRaR y otras, como anulado. mientra en to
das laR potenciaf:l navales de 1n·imer orden se concede 
gran importancia al crucero Washington, ránido, bien 
armado, pero con nna vulnerabilidad extraordinaria que 
es la antíte~ i. de un concepto racional de potencia mili
tar en el mar. · 
Alemania no firmante en Washing·ton ni en LondreR, po
ne fin al confnsioniRmo t>xistente por la construcción de. 
las flotaR ligeraR al ~mareeN el Deutschland. 1 rimer "a
corazado ele hol. illo" aue annla toda, las flotas ligeras 
existenteR. Ante el neligro d<'l Deutschland. Francia re
acciona con el Dunkeroue (1937) v con el Strasbourg 
(193 ) , con 2() . 000 tonelarlM, máR f11ertes, má. ránidos 

·v con más . ólida prot cción. - cn1 ah. orve el 3 nor 
7r d.cl de. nlazamiento-qne lo. "acorazados d.e hol i

llo". 

(1) Francia e Ita lia pod!an ~eal i zar, in embargo, los re mplazos de acorazados previsto eq 
(Washington para 1927 y 1 'J29. 70.000 ton .) 
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LosDunkerque on para ItaHa lo que los Deutschland 
para Francia, e Italia reacciona, a sn vez, iniciando con 
los Littorio la construcción de verdaderos acorazados de 
35. 000 toneladas (acuerdo de Washington) ; es decir, de 
máximo armamento, máxima protección y toda la veloci
dad posible, y tan pronto como el plazo del Tratado de 
Londres caduca, comienza de nuevo a construirse acora
zados, con una cele1·idad y unas proporciones que recuer
dan la carrera de dreadnoughts, que tuvo lugar a partir 
ele 1906. 

En 1934 e pone la quilla a los acorazados italianos 
Littorio y Vittorio Veneto; en 1~35 al francéf> Riche
lieu; en 1936 al francés J ean Bart, al alemán Bismarck 
y a lo~ ingleses King George V y Prince of W a les; en 
1937 al prünero y segundo japoneses, al alemán Von Tir·· 
pitz, al amerü•ano N orth Carolina y a los inglese Duke 
of York, Jellicoe y Beatty; en1938 a los Halianos Ro11a 
e Impero y al americano George Washington, y en 1939 
al francés Clemenceau y a los americanos Alabama, In
diana, Massachusetts y South Dakota. Cuando comenzó 
la actual guen'n, existían en proyecto, y . eguramente ya 
f'stán en construcción: el francés Gascogne, el terc<:é'TO 
japoné , Jos ingleses Lion y Temeraire y otros dos má , 
aún ~in nombre; lo. americanos Iowa y N ew .T ersey, y }o.~ 
<' lí~maue H y .T. Es derir, qnc en Reis años l1a C0lllPnzn
clo Ja eon trucción de 32 acorazacli)'l. 

El moderno acorazado ha apare ido tan potente, o 
má , en armam nto y JWOterción que UP antrcesore , con 
ocho mH1oR más de Y<"lociilad y apto tambi6n, en orden 
a . n proterció11 -pa. iYa y activa, para harer frent al r> -
Ji gro a6r o. En lo que a la coraza horir.ont.al e rrfie
r , se ha pasado ele una de 76 mn1. de lo. Oueen Eliza
beth a do, con 200 mm. en total ele lo. Richelieu, y- a do. 
una de 152 mm . ~~ otra dr 102 mm .. de 1 o. N orth C aroli
na ; en ruanto al annamento ::mtiaéreo lo~ Littorio mon
tan 12 rañone. de 90 nun . v ±O :nnet ·nlladm·a, ; lo, Bis
mark, 16 de 105 mm. v 16 de ~7 mm . ; Jo. King Geor
ge, 16 de 13~ mm. y ~ dr -lO mm., y lo. N orth Caroli
na, 20 de 127 mm. y ~2 ametralladorns. 

Lo. que han prono::;;ticado la ele. trnrción dr los aro
rar.ndo, poT ]a L\.:viación y- la ron. ip;nicnt <le. aparición 
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de los prim ro , mpezarán a compr nd r que no eu
contramo, ant un p1·o so imilar al oca ionado, suce
si'iTamente, por corsarios, torpederos y submarinos . 

Año y pico de gueTra permiten situar el problema 
en nn plano d realidade . 
Nadie duda que Alemania pos e hoy, por u técnica, ' U 

material, su in lu tria y la incomparable in trucción de 
s aviadores la mejor aviación del mundo y es evidente, 

de toda evideucia, que todo el poder de Inglaterra resi
.de en el de. n f lota y é.·te n sus catorce arorazados todo. 
ellos de la é}J ca de la Gran Guerra, puc in e.llo , i 
e os acoraza los uo exictieran aparte ele qu el Ejército 
alemán hubiera ya pasado a la i la británicas y arrolla
do al bi oño Ejército inglés, a la citada i. la no llega
ría un solo buque m r ca1lte ; sería la flota alemana la que 
ejereería un bloqueo marítimo y los producto del mun
do entero irían a parar a los puertos del R eich . Pues 
bien; ~por qué la A 'i'iación al mana no ba concentrado 
todos RUS e, fuerzo en la el trucción de e o. catorce a
corazado. ~. Si el acorazado fuese tan vulnerable ante 
.el avión, b 110 R ría e. to mucho más razonahle y práctico 
que de. truir nn paí. a fuerza de bombardeo aéreo pa
ra ocupar, al fin, una ruina poblada. de. famélico ~ A
ca o puede admitir e que el Mando alemán no ha caí
do n una olu ión vidente~. 

Lo hecho. tien n obrada elocuen ia para poder a
" egurar de plano la upervivencia de la flota naval, 
decir, del acorazado a pe ar de la e ri. tencia de la 
viación, lo cual no qui r de ir que el dL.poner de la u
r>erioridad en l mar , ea, por í . olo, la r reta infalible 
para ga11ar la guerras, pero , í qne .·u ~ i t ncia c ... para 
ello condición absolutamente necesaria ( i i n no es 

·suficiente) cuando , e trata d na ·ione que, por razo
nes geográfi<'a. o ·au, as 1 o líticas . on marítima . 

(De la •· Re vi fa General dJ Marina" Españ c) 
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1 PITTSBU RCH 1 
!§ Las Pinturas ).Iarinas ' 'Pittsburgh" i.:ienen el !lj 
~ distintivo de que son fabricadas ex presa mente de a- m m cuerdo con los exactos requisitos para el p intado ~ 
~ de barcos de todos los tipos, incluy m1o lc. nchas )' m 
~ barquitos de placer, Yapores de pélS::tj c y carga, y m 
~ Ui1Ídades de unn escundn:t nn va l . Los requisitos son ~ 
~ estrictos porque el servicio a que los m ateriales tie- m 
~ nen qne ser expuestos es llltl Y Se \'Cro. En el "ten·e- m 
~ no" nn vi er o dos cosas son u e gn:tn importancia en lj 
~- lo que respecb:l a las pinturas; la mej or calidad y m¡¡ 
~ la mayor dnralÍÓn . !lll 
~~{¡ La Pit tsburgh Plate Gla ss Comp any presenta 1m 
~ una llnea de pintun.ls, barnices y esmaltes que ac-

tualmente se están usando con gran éxito para to-
m¡¡. dos los u sos marinos. En estos pro,i.uctos se usan ~ m las mej ores m aterias primas obtenibles, que son pro- m 
!W,l cesadas bajo una experta t1i rección técnica. Cada ll! 
m producto ha sido desarrollado para cumplir suco- 1 
~ metido en la mejor forma. El resultado final es u- Wl 
~ na protección duradera de supedicie. qne nece aria- 1! 
~ mente tienen qnc mantenerse en buen estado. !W! 
!W,l Solicítense informes a ~ 

~ CA RJ_.AOS HAM ANN m 
¡W,l EDIFICIO JESUS NAZARENO !WJ 
!lil Ayacucho 113, Oficina No. 101, Bajos ~ 

~ LIMA m 
mm~~•~mm~mmmm~mmm~mm~mm~s 



Notas profesionales 

ALEMANIA 

Construcción.-A pesar de que Alemania ha concen
trado la ma.)· ur parte de sus esfuerzos en la construcción 
de sumergibles en gran número, también es indudable que 
debe haber acelerado la terminación d·e los dos acorazado 
de 35,000 toneladas botados al agua a principios de 1939, 
y que lfevan lo nombre·s de 11Bismarck" y 11Tir!)Ítz". Se 
tiene la seguridad de que el primero de los nombrado:· ya 
ha sido completado, mientras que el segundo est:i en vías 
de terminarse. N o se tiene informaciones fidedignas , sin 
embargo, sobre el estado actual de construcción de los 
otro's dos acorazados de la misma clase que Alemania había 
proyectado'. . 

Cuando el acorazado alemán de bnlsillo 11Deut -
chland", fué rebautizado eo'n el nombre de 11Lutzow", se 
supo que el no'mbre anterior había sido dado a otra impor
tante na ve recién construída. 

Se tiene e'ntendido· que esta nueva nave bien pueda 
ser un nuevo buque porta-aviones, gemelo del 11Graf 
Zeppelin", que con toda probabilidad e encuentra ya en 
servicio. 

Cuatro cruceros de 8,000 toneladas egurarnente serán 
completados durante el trascurso del presente, si e. que 
par lo menos dos de ellos no han sido ya puestos en servicio. 

Un cierto número de nt!evos de troyers, probable
mente en cantidad igual a lo que han sido de truído ·en la 
operacione de guerra, s·egnramente que han ido a incn:
mentar la marina de guerra alemana. 

Finalmente se estima que Alemania ha construí io 
u~1 va 'to número de veloces lanchas- torpederas que llevan 
el nombre de "srhnellboote". 
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La Flota Alemana.-La debilidad 1elativa de la flota 
alemana, se encLlentra en el hecho de que ella fué construída 
especialmente para el ataque al comercio. 

Resultó imposible reunir e'n un buque de 10.000 tons ., 
una elevada velocidad, un gran poder ofensivo y una pro
tección adecuada. El crucero ligero "Emden'-' monta: ~ 9 
cañones de 5,9 pulgadas y desplaza 6:000 tons.' Los chicéros 
de la clase "Koenigsberg' son bastante bien armados-y .pro
tegidos para el ataque a los convoys libres. Estos buques 
desarrollan 32 nudos de velocidad y tienen 12.000 millas de 
radio de acción. Más a despecho del empleo del acero es
pecial y de la soldadura eléctrica, son inferiores a muchos 
de los buques similares de otro.s países. El acorazado de 
bolsillo "Deutschland" podría haber montado cañones de 

: 11 pulgadas en coraza de 10 pul~adas y en 23 nudos de 
velocidad; pero s~ hicieron grana es sacrificios en la -pro
tección en beneficio de la velocidad y del radio de acción . 
El tipo "Scharnho1·st" llevó a la creencia de que Alemania 
pretendía enfrentarse -con las flotas Inglesa y Francesa, 
monta ca,í'íones de 11 pulgadas en coraza de ·11 . 8 pulgadas 
Y con una velocidad confesada de 27 nudos, que, •en la 
práctica; puede elevarse hasta 32. La batalla del Rh de 
La Plata, demostró hasta qué punto,- •Alemania sacrificó 
la protección a la velocidad. Se sabe que a · costa de las 
lecciones recibidas, se há producido una radical aJteración 

· en los planos de los acorazados de 35 . 000 tons en construc-
- ción en ese país.-(Del "Próceedings"). · · 

Los modernos ci·uceros pesados alemanes .- En 1935, a 
raíz del tratado naval anglo alemán, punto .de partida de 
la reconstrucción naval del Tercer Reich, libre ya, en este 

· aspect,o, deJas trabas establecid::ts en el Tratado de Versa-
Hes, y que, aunque con. positivo ingenio, sólo en muy pe

.. queña propm·ción pudieron ser burladas al concebirse · y 
· realizarse los .. Hacorazados de bolsillo", Alemania puso la 
· quilla a dos cruceros · de 10.000 toneládas -(Schwere Krue
- zer), el Adm'ital H ip per, en memoria del victorioso con-

t endí nte de Beatty en la primera parte del combate naval 
; de Jutbndia, }~ el Pr-inz Etigen, en los astilleros Blohm y 

Wos' r ~e ·Hamb.urgo, el prim.ero,-y en I~rupp --Germania, 
de Kiel, el segundo. :Meses .después, en 193'6, lá factoría 
Deutsche 'Verke, de I\:iel, comenzaba la,. constnt'cción de 



Notas Profesionales 

O:ko buque similar,: el Bluchér; en- recuerdo, -tanto· -det fa:. 
rnoso general prusiano coiri-o de--la ví-ctima del combate~ del 
JDogger -Bank, y en 1937-, otros dos -buques Í<Tuales empe
zaban a construirse en Deschimag, de Bremen·. Uno' dehía 
llamarse Seydli tz y ·el otro Lut.zow, si bien parece ser · que 
recientemente se ha dado este último nombre al Deutschland 
(primer acorazado de bol.::;illo), porque se reserva el nombre 
de Detdschland para el buque más potente de la marina ale
mana, que será, lógicamente, alguno de l-os acorazados de 
40. 000 toneladas empezados a construir en 1939. --

Cuestión de ,nombres aparte, lo cierto es que en men9s 
de dos años Alemania inició la construcción de cinco cru.:: 
CerQS de 10.000 toneladas, debiendo haber enttado ya en 
servicio los dos últimos, puesto que la construcción de los 
primeros duró escasamente tres años. -. 

U11o de estos primeros, el Blucher, que hacía el tercero 
de la serie, ha tenido una vida sumamente efímera, pues 
ei:n_pezado a con truir en 1936, en la noche del 8 al 9 de 
abril de 1939 se hundía en el fiord de Oslo. N o se tiene, como 
es lógico, noticias concretas del hecho. Según unas refe,. 
rencias, -parece ser que después de sostener un duelo a corta 
distaácía con una batería de costa no.J;"uega de 280 mm. Y 
~~ recibir varios impactos, se hundió en un campo de mi
nas cuando se retiraba de la acción; según otras versiones, 
el hundimiento fué debido a un torpedo autornó rillanzado 
desde la costa. 

, Quedan hoy, por tanto, en servicio én la flota germana 
cuatro cruceros de 10.000 toneladas. ¿Qué son, en reiiJidad, 
tales buques? 
· Cuando en 1935 se empezaron a tener noticias de los 

programas alemanes, sorprendió un poco, de primera in
tención, el que Alemania iniCiara la construcción de cru
c~ros }Vashington, ya que dicha calificación se hacía con
Sl]-stancial, en razón del proceso de construcciones de la 
post-guerra, con la concepeión de crucero~ de 10.000 tone
l:l:das, cuyas características límite en desplazamiento y ar- 
tillería fueron fijadas en el artículo XI del acuerdo de 
Washington de febrero de 1922. 

- · ·Como es sabido, y -no obstante la , circun tancia de 
haberse construído en el mundo ha ta 62 crucero con ai"
tillería de 203:rnm. y ca i todos de 10.000 toneladas (7 e:q 
Itali~,.- 7 en ~ -Francia,c 12 en-Japón,- 15 eri Inglaterra;· I9" ~n · 
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Est:1dos Unidos y 2 en España) 1 se consideraba que tal 
tipo de buque era, en realidad, un fracaso que podía enun
ciarse dieiendo que era excesivamen~e grande para estar tan 
poco o nada protegido. ¿Era razonable que Alemania ini
ciara en 1936 la construceión de un tipo de buque que es
t aba llamado a desaparecer1 máxime tratándose de un 
país tan cuidadosamente preocupado siempre de la pro
tección de sus buques? Desde luego, no, y se puede tener 
la seguridad de que los modernos Schwere Kreuzer no son 
cruceros Washington. 

¿,Qué son1 en definitiva1 tales buques? Las caraéte
rísticas que permiten conocer los Anuarios dicen poco por 
sí solas. Se trata de buqües de 10.'000 toneladas ('?). Los 
dos primeros tiene 195 metro"s de eslora, 21,3 de manga, 
4,7 de calado, y los otros tres, 19915 metros de eslora, 21,7 
de manga, 4,6 de calado. 

Están armados con 8 cañones de 203 mm., 12 de 105 
mm. antiaéreos, 12 de '37 mm., 12 tubos de lanzar de 533 
mm. en cuatro montajes triples, dos en cada banda, y lle
van una catapulta y cuatro aviones. Su aparato motor 
<'i'l de 95.000 H.P. y h velocidad máxima 32 nudos. 

No se conoce ningún dato relativo a la protección, y, 
como· es lógico, no hay tampoco una gran garantía de que 
los anteriormente citados ean rigurosamente ciertos, pues 
no se descubre ningún misterio al decir que frecuentemente 
las naciones no proporcionan al conocimiento general la 
realidad de los dfl, to~ que permitan juzgar el valor militar 
de sus buques tal y como son en realidad1 sino l1:geramente 
modificados, e pecialmente aquellas, como la velocidad 
e inclu o el desplazamiento, que son difíciles de comprobar. 
En este orden de idea.· , así como hay países que abrillantan 
la características de sus buques, también los hay que las 
empobrecen, y uno de estos es Alemania. Los charnhorst, 
por ejemplo, figuran en los Anuarios con 26 nudos de velo
cidad máxima, y, según un razonamiento hecho por el in
geniero francés Rougeron, en La Sáence et la Vie, ce mayo 
de 1939, comparando esloras, desplazamiento y !~otencia 
de máquinas de estos buque y del Dunkerquc, lkga a la 
conclusión que los 20.000 tonelada alemanes deoen dar 
de 32 a 33 nudos, es decir, iete nudos más de su veloci
dad oficial. 

No tei:1dría, por consiguiente, nada de extraño, que 
las 10.000 tonelada y lo 32 nudos de los Admiral H'ipper 
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fuesen, en realidad, 14 o 15 mil toneladas y 37, o aún más .. 
nudos de velocidad, máxime cuando se observa de los dos 
primeros buques, a los siguientes, un crecimiento de cinco 
metros de eslora, que denota una preo'cupación respecto 
a la velocidad. 

Cuando empezaron a construirse los Hipper, ya es-· 
taban en construcción los Littorio con 30 nudos y los Ri
chelieu con 31,5, es decir, ya era una realidad que los aco
ra~ados habrían de poder dar, incluso dentro de las 35.000 
toneladas del acuerdo de \Vashington, los 30 nudos desa
hogadamente, y no es lógico suponer que Alemania cons
truyese cruceros con tan pequeñ.o margen de velocidad 
respecto a los acorazados que para los Richelieu es prácti
camente cero. Lo natural es que los buques fuesen proyec
tados con un margen de velocidad racional, y, que, por 
tanto, si el acorazado había de andar 30 nudos, se prove
ye_se para ellos un andar máximo superior a 37. 

En cuanto a la protección, es evidente, por la marcada 
tendencia alemana de preocuparse de esta característica, 
que lo's citados buques deben tener una protección efectiva 
contra la artillería de todos los ·w ashington existen tes, y 
que, por tanto, se trata de buques tan armados como éstos, 
mucho más protegidos y mucho más rápidos, es decir, que 
pueden batir y perseguir a cuantas unidades navales ten
gan enfrenta y disponer de margen de velocidad suficiente 
para romper el contacto en presencia de acorazados an
dando 30 nudos. 

Estas cualidades, que son imposibles en 10.000 tone-. 
ladas verdad, no lo son, en cambio, si se admite una cierta 
elasticidad en el desplazamiento y se 1lega a las 14 o 15.000 
toneladas. 

El armamento· de ocho cañones de 203 mm. denota el 
criterio alemán de una distribución par de artillería, puesto 
de manjfiesto también en los acorazados Bismarck y en los 
dos siguientes, volviendo decididamente· a la clásica dis
tribución artillera que aparec~ó en los Michigan (cuatro 
torres dobles superpw~ tas, dos a dos a proa y popa), y 
fallando a favor de la torre doble el pleito entre é ta y la 
triple. 

Comparando la instalación artiller::t de los Hipper con 
las de lo~ cruceros de 10.000 toneladas más moderno y 
mejor protegidos que existen entre las demá~ potencias 
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navales, es decir, con los JYiinneapol-is: Algen·e y Zara, ve
mos que el Alger-ie y el Zara adoptan también el sistema 
Michigan, mientra-l) que Minneapolis mqnta tres torres 
triples, dos St.:!perpuestas a proa y t;tna a popa. 

La torre triple tiene la ventaja de que en el período 
de "prioritlad 11 se pueden dispara1 tres salvas escalonadas; 
pero, si lúego no se altera la organización de salvas a tre_:; 
disparos, y s'uponiendo que el tiem·po de recarga de las pie
zas sea inferior al período de balance del buque, como a 
cada semiperiodo, en tiro rápido, no dispararía más que · 
una torre la andanada entera , los nueve cañones no harían 
fuego sino cada período y medio. Por el contrario, con cua- · 
tro torres dobles, y en la misma hipótesis de que el tiempo 
de recarga sea inferior al período de balance del buque, no 
habrá en la fase de "prioridad:' sino cbs salvas escalonadas 
pero, en cambio, al pasar a fuego ráp1:do se dispararán la · 
o-cho piezas cada período de balance. Es decir, que se da 
la conocida paradoja de que un buque armado con nueve . 
cafiones pone sobre el blanco, en la fase de masa., dos pro
yectiles menos cada período de balance que un buque ar
mado, con ocho cai'ío.nes. 

Para evitar este inconveniente es preciso recurrir en 
el buque de las torres triples a la distribución de la artille
r~a en dos grupos· de cinco y cuatfo cai'íones, con lo que, si 
se quiere aprovechar la ventaja de la tres salvas escalo
nadas, al pasar del período de eficacia al de masa, hay que · 
variar la distribución de la artillería, Jo cual es un incon- . 
veniente no pequei'io, y si desde el principio se adopta esta 
organización, desaparece la ventaja que el disponer de tres 
salvas ofrece en el período de centrado la instalación de · 
nueve caüones. Por otra parte, distribuidas las salvas en 
cuatro y cinco cañones, para disparar todos ellos en el pe- · 
ríodo de balance, es preciso que una torre haga fuego todos 
los semiperfodos, unas veces un cañón y otras dos, mien
tras los res tan tes cargan, y esto también tiene no pocas 
difirultades. 

Otra ventaja de la. cuatro torres dobles sobre las tres 
triples, es q Lle un impacto en una torre, que inutiliza to'dos · 
sus caüones, en el primero reduce el armamento en el 25 
por %, mientras que en el segundo la reducción es de 33 · 
por %, y que . i el impacto es en la torre que queda ais
lada, se queda el buque in cañones en la extremidad co-
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rrespondiente, lo cual es grave con una sola torre a popa, 
porque en el momento de romper el contacto, que se pre
senta lógicamente cuando el buque ha sido seriamente he
rido, queda sin ningún cañón con el que hacer fuego, en
contrando el enerrügo notablemente facilitada su perse-· 
cución. 

Esto es, indudablemente, la causa por la que los cru
ceros ligeros ::demanes del tipo Konigsberg, que montan 
tres torres triples, lle\'an dos a popa y una a proa. La preo
cup.R.ción de que instafar más armamento a popa que a 
proa denota idea de retirada¡ mientras que lo contrario es 
exponen.te de ardor combativo, es una puerilidad, ;:nuy poco 
en consonancia de las realidades de la táctica naval, es
pecialmente cuando se trata de cruceros a los que, dentro 
de la acción general d0l conjunto, corresponde en muchas 
ocasiones la mi._;;ión específica de batirse en retirada, para' 
maniobrar al enemigo, al inducirle a una persecución, obli-. 
gándole a dirigirse donde convenga. 

. . . 

·· · · Batiéndose en retirada fué como el Almirante von 
Hipper aprovechó la impetuosidad de Beatty para llevarlo . 
bajo el fuego de tod::tla Hochseeflotte el día de Jutlandia, Y·. 
tratando de rehuir este peligro, y batiéndose en retirada, 
fué como los crureros de batalla ingleses y la quinta es
cuadra llevaron a von ~cheer en su persecución a tropezar 
c"on · toda la · línea desplegada de los 24 acorazados de la 
Grand Fleet. 

En lo que al armamento antiaéreo se refiere, el Al-. 
gerie tiene 12 pieza.· de 100 mm., ocho de 37 mm. y 16 ame-. 
traliadoras ligeras; el Zara, 12 de 100 mm. y 18 ametralla
doras; el Minneapolis, ODho de 127 mm., dos de 47 mm. y 
ocho de 40 mm., y el Hipper, 12 de 105 mm. y 12 de 37 mm.; 
es decir, un armamento ::;uperior, máxime tenie:p.do en 
cuenta que la artillería antiaérea del crucero alemán e 
e tabilizada . 

Otro aspecto interesante de lo chwere Kreuzer ale-
manes e su con iderable armamento de torpedos. lVfientras 
lo Z ara y Minneapolis no llevan ningún torpedo, y el Al
gerie ólo dos montajes tripl~. , uno a cada banda, de 550 
rnm.; los H ipper llevan cuatro montajes triple ) do a cada 
banda, de 533 mrri.; es derir, que en un momento dado · 
pueden lanzar un haz de sei torpedos. 
· ~-- E te ·importante armamento de torpedos, i bien tiene 
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una aplicación condicionada, al menos de día, a una posi
ción avanzada durante el combate artillero con otros cru
ceros, es de noche, circunstancia en que los contactos pue-· 
den producirse a muy cortas distancias, un arma terrible 
frente a quien no los tenga. Al mismo tiempo, su exis
tencia facilitará notablemente la ruptura del contacto a la 
vista de los acorazados enemigos, porque éstos, por no 
meter al crucero dentro de su sector peligroso para el lan
zamiento de torpedos, estar:5.n siempre más remisos en 
maniobrar hacia el crucero avistado para hacer lo menor 
posible el aumento de la distancia, que si éste no dü.:pusiera 
de armamento torpedero. 

Los aparatos de la fuerza aérea.- Las fuerzas aéreas 
alemana;:;, factor auxiliar importante, en los diversos éxitos 
germanos están compuestas de los siguientes t ipos de apa
ratos: 

Bombardeo.--Los alemanes poseen los siguientes tipos 
de aviones de bombardeo: 

Junkers-87, monoplaza, 1100 cvs, con una carga de 
500 kgs. de bombas y un radio de acción de 800 kms. a una 
velocidad de crucero de 350 kms. Aparato especial para 
bombardeo en picada, construído de modo de amortiguar 
la excesiva velocidad en picada y farilitar el retorno, a la · 
línea de vuelo después del ataque. 

Junkers-88, bimotoi· con una carga de 1.400 kgs. de 
bombas v un radio de acción de 1.600 kms. a una velocidad 
de 420 l¿rns. por hora y con un techo de 7.500 metros de 
altura. Este aparato se adapta especialmente, para el bom
barcieo a grandes distancia . 

Dornier Do- 19 y Junker Ju- 9, con 2.000 kgs. de 
carga de bombas y un radio de acción de 500 kms .. De e tos 
dos tipos parece ser que el Junkers e t:i destinado al tras
porte de paracaidistas. 

Caza.- Los siguiente son los tipos de cazas alemanes: 
l\1es erschmitt BF 109, monomotor de 1.050 cvs., con 

velocidad máxima de 510 kms. por hora; armado con un 
('A.f\.ón v dos ametralladoras. 
---- He.inkel-112, con característica. má o menos iguales 
al an teriol'. 

Me serschmitt- 110, aparato biplaza y bimotor, con 
cerca de 2.000 cvs., y una velocidad máxima de 600 km . 
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aproximadamente, armado con 2 cañones y cuatro ame
tralladoras. 

Reconocimiento.-Los siguientes son los tipos de avio
nes de reconocimiento : 

Reconocimiento cercano: 
Heink:el- 70 y Henschel Hs--126, monomotores, con 

320 kms. de velocidad horaria. 
Recono'cimien to a dist9.ncia : 

_Dornier Do-17, bimotor con 1.800 cvs., con una velo
Cidad media de 350 kms. por hora y un radio de acción de 
1.800 kms. 
. Junkers Ju-86K, también bimotor y con caracterís

ticas semejantes al anterior. 
. . Aviación Naval: Hidro-Aviones para caza, recono

Cimiento y bombardeo. 
Domier Do ·-24 de l. 000 cvs., a una velocidad de cru

cero de 320 kms. y con posibilidades de trasportar una 
carga de 800 kgs. a l . 000 kms. 

La alimentación del ejército germano.-El hambre puede 
e~tar reinando en Europa, pero .el soldado alemán continúa 
siendo bien alimentado. Los artículos publicados en la 
prensa alemana, describen las maravillosa, virtudes del 
nuevo t ipo de ración utilizado en el Ejército Nazi. 

Aún en ei caso de que hubiera un poco de natural exa
geración en esas untas entusiastas, queda el hecho real y 
concreto de que el soldado alemán en campaña ha dado 
muestras evidentes rle una admirable resistencia física, y 
esa· fortaleza orgánica nunca hubiera sido posible, si no 
contara con una adecuada alimentación. 

En Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, etc., 
la infantería alemana tuvo que hacer numerosas marchas 
forzadas de vario's días, y todas esas vece._ alcanzó a cubrir 
un promedio diario de 50 1-m ., bajo toda clase de tiempo 
o de terreno, llegando Juego al lugar de su destino, fre ca 
y li ta para llevar a cabo la comisión que se le había en
comendado. 

, e creyó que el Ejército Germano usaba drogas. contr.a 
1~ fatiga, pero un análisis imparcial del tipo de rución mi
litar utilizado por la fuerzas nazis, 2-rroja una luz bastante 
clara sobre el orígen verdadero de la fortaleza fí ica demos
trada por el oldado germano. 
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. A la maraviilosa haba- soya, planta de orígen asiá
tiCo, atribuye el Estado Mayor Alemán el inmenso éxito 
del nuevo tipo de ración militar que lleva el nombre téc
nico de "Ed.elsoja11 y que contiene todos los elementos y 
pr:.>teínas que necesita el organismo humano. · N o requiere, 
por consiguiente, usv adicional alguna de carne, leche o 
huevos. 

Por su menor volumen, este nuevo tipo de ración ha 
simplificado a la vez el problema del transporte, y cada 
soldado · puede llevar en su mochila, varias raciones ee 
emergencia. 

Para las tropas que pueden verse ai .. ladas durante 
ciertos períodos de tiempo, como ser, los paracaidistas, las 
guarniciones de fortelazas, o las tripulaciones de los grandes 
tanques de guerra, el Ejército Alemán ha ideado un ali
:rp.ento de alta concentración nutritiva1 llamada "Peinmi
kan" y formada a base de carne seca, tocino1 harina de 
habas-soya, frutas secas, suero de leche, tomates, leva
dura, pimientos verdes, y lecitina, es decir, todas _las
substancias que en carbohidratos, proteí...'1as, grasas y sale 
minerales, requiere el organismo humano. 

Crecim1"ento del po.derío militur alemán. 

DivisiOnes Divisiones Tonela¡e Submarinos Aviones 
''Pannzer'' Infantería Buques de Guerra 

Enero 1933 o 7 117 .350 o o 
Se t. 1939 8 150 183 .866 71 12 .000 
Abril 1941 12 214 363.171 1 o 40.000 

Este a ombro. o desarrollo militar1 débese no sola- . 
mente·a Hitler, sino también a alrrunos de sus predecesores. 
Fué el General Hans voh Seeckt quien organizó la siete 
divisiones de infanterfa con un total de 100 . obo hombres 
que Hitler encontró al . ubir d poder, en 1933. Hoy eso 
100 . 000 ho'mbres son oficiales del Ejército Alemá.n. De 
otra manera no habría sido po ible la rápida expansión de 
las fuerzas germanas. 

De otro lado el área de Alemania, ha aumentado de 
180 .976 a 323 .360 mill;::. cuadrada , además de otras 
290.000 mil~a cuadradas adicionales en zona ocupadas 
pero no anexada . 
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,ARGENTINA 

Lasfucrzas armadas Argentinas.- La Argentina posee 
-.1ctualmente la mejor marina de América Latina y la oc
. tava en el mundo. Su Ejército se encuentra bien entrenado, 
:bajo el modelo alemán y tiene una fuerza aérea, consi-
derada como· la más moderna y numerosa, en este conti
nente, con la sola excepción de los EE. UU. 

Las fuerzas navales Argentinas constan de: 

.Acorazados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
-Cruceros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 
Destructores ....... . ..... . ....... . ... ·. 18 
Submarinos .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Buques diversos ... . ... ··. . . . . . . . . . . . . . . . 50 

- ,Los acorazados "Moreno" y "Rivadavia", de 28.ü'OO 
toneladas, ·poseen una art.iilería princi,pal de 12 cañones de 
12 pulgadas, dispuestos en 6 torres. Estos buques fueron 
construídos hace 25 años, pero se modernizaron en 1924- 25. 
· . Los cruceros pueden. desarrollar una velocidad de 30 
nudos. Dos de ellos fueron constn1ído'> en Italia en 1935-. 
ei "Almirante Brownn y el "25 de Mayo" - ; ambos des
plazan· 8 . 500 toneladas y están armados con una batería 
principal de 6 cañones de 7,5 pulgadas. El crucero "La 
Argentina": fué construído en Inglaterra en· 1938; desplaza 
7.500 toneladas y su artillería principal consta de 6 cal'íones 
de 6 pulgadas. Todos estos buques han sido dotados de lo 
más modernos sistemas de dirección de tiro. 

Los destructores desplazan entre 1.375 a 1.570 tone~ 
ladas y tienen una velocidad entre 32 y 40 nudos, iendo 
armados con piezas de 75 mm. · 

Los submarinos fueron construídos en Italia en 1927 
Y son utilizados para patrullaje de costas. 
. Ei personal comprende l. 000 oficiales y 14 .500 hom-
bres de tripulación. . 
El Ejército argentino e tá compue to por 40 .000 hombre 
de todas las armas. L3. mitad má o meno , o ean dos divi
siones, constituyen la Infantería. Exi. te una división de Ca
ballería y una de fuerzas mecanizadan y motorizadas, una de 
Artillería y vario, comando menare de artillería anti
aérea, intendencia, ino-eniería y sanidad. El fu~il reo-~~-
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mentario en el ejército argentino, es de fabricación belga, 
pero en la actualidad está siendo rápidamente reemplazado 
por un modelo absolutamente nuevo', perfeccionado por un 
técnico argentino y fabricado en los Arsenales del Estado. 
El nuevo fusil es de 9 mm. de calibre y es capaz de disparar 
la munición tan rápidamente como puede ser pulsado el 
gatillo, pudiendo ser cargado ha ta con 50 tiros de una 
sola vez. Todas la unidade de infantería están equipada 
con fusil- ametrallador v ametralladoras. 

Por lo que f3e sabe, la artillería es completamente ale
mana. Existen varias batería de obu es de montaña de 
1 y 2 libras, 7 baterías de cañones de campaña de 77 mm. 
y 4 baterías de campafía de 10;3 mm. de un nuevo tipo. El 
adiestramiento del 1:!;jército estuvo ha ta hace poco y desde 
hace aproximadamente 5 años a cargo de instructoreR 
alemanes. 

La aviación en la Argentina, igual qua en los EE. U. 
e tá dividida para el Ejército y para la lVIarina. La de la 
:Marina constituye una fuerza de casi 1 . 000 pilotos y lo. 
aviones. on de lo tipos Vough, 1\Ia tin, Grumman y botes 
ConsolidR.ted. En 194:0 el Cono-re o Argentino votó la suma 
de 20'000.000 de dólares para la farina, de los cuales 1!3 
apro.'imadamente será empleado en avione y el equipo 
re ... pectivo. 

La aviacjón del ejércit , con ta de uno 200 aparato' 
y uno 325 pilo to .. Los avione on del tipo J\Iartin B- 10 
de bombardeo; avione' monomotorc Dougla y bimotores 
Lockheed. El aüo pa ado el Gobierno Argentino adquirió 
30 avione" de caza urti"'. P. 3(i, mientra. que en las fá
brica de órdova1 • e con trufan aproximadamrn te otro' 
20 d l mifnno tipo. (De " hica<ro Tribun "). 

BR IL 

E{ líder d flotilla, brasilero ' .:\Iar ilio Diaz ', cuya con truc
ción fu ord nada l ,) de il1avo 1937 a lo ' a till ro d la l.
la d la obras ha ido lanzad al agua '1 20 de Julio 1940. 

i te buque p rt nece a la da ' del ' .. Iahan ' americano. 
De plaza L-oo ton ., d arrolla 36 nud ti n 5 caüonc · 
de 5" d d ble propó ito 16 ametrallad ra · anti aérea' 
en montaje cuádrupl , T 12 tuboR lanza torp"'dOR. A los 
tre líderes de flotilla, que originalm nt , 1 Rra il pen ó 
e n. t.ruir n u a8ti1l"'ro" lwy que :1greO'ar ahora, los 6 
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maJ?.dado hacer en Gran Bretaña, y que e te país ha re
temdo con motivo de la guerra (Del "Proceedings"). 

Según declaraciones del Primer :!VIini t ·o Canadien e, 
Sr. Mackenzie King, la marina de e e país, erá incremen
tada en el pre ente aüo en 23 buque . El per onal llegará 
a la cifra de 200.000 hombre. para los servicio a bordo y 
plantas industriale . (Del "Proceeding ") . 

EE.UU. D NORTE A1VIERI A. 

Costo de los nuevos acorazados americrwos .- El si
guiente es el costo previsto para los acorazados en con -
trucr.ión para la Marina N oTte-Americana: 

3 acorazados de 35. 000 ton . en construccíón en as-
tiliero. del gobierno: 

Costo por unidad ...... . .. 67'725 . 500 dallar~ . 
Costo medio por tonelada . 1 . 935 » 
3 acorazados de 35 .000 tons. en con trucción en as

tillero particulare : 
o to por unidad. . . . . . . . . 7'340 . 960 do1lar.., . 
o to medio por tonelada 2. 495 » 

4 acorazado. de 45. 000 t n. . por con. truir e en as
tillero d 1 gobierno: 

o to por unidad . . . . . . . . . .5'500 . 000 dallar . 
Co to medio por tonelada 1 . 900 » 

omo e ve á l co o por toneladn, d un acorazado 
de 3 . 000 ton. . n truído E'n lo. a tillero privado. efl 

má. o meno el mimo d uno d 4 .000 t n . con truído 
en lo a till ro ~ d 1 [J'obierno. ( "Revi,, a :Marítima Bra-
ileira"). 

' \Yas-
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-l:Íington", y el "N orth Carolina", construídas, cada un~~ 
a un costo de 70 millones de dólares, constituyen, según 
lo declarado por el Secretario Norte --Americano de Marina, 
Knox, las más modernas y poderosas un idades de su clase 
en el mundo. El Secretario Knox ha agregado qne estás 
tr:es naves son poseedoras de mejor blindaje que el "Bis
'marck", poÍ· lo que, ll egado el caso, puede absorver rhuch~ 
mayor castigo que el que tuvo que soportar la desapáre'--
-e ida na ve germana. -· 

N o había acabado de lanzarse al agua el "So u th Dt=~¡ 
kota", cuando, en el itio dejado vacante, se iniciaba in
mediatamente la construcción de un nuevo crucero de 
10.000 toneladas, tipo "Santa Fe". Otros diez cruceros .de 
la misma clase C'Stán siendo construídos en la actualidad 
en los astilleros de N uP-va Y orle 

También se ha determinado ya la construcción de 
. eis nuevos cruceros de un tipo completamente nuevo y 
distinto. 

Estos nuevos cruceros, que constituirán la clase "A
laska", tendrán 700 pies de largo: desplazarán entre 24.000 
y 2-5.000 tonelada. ; y desarrollarán una vrloridad de 30 
nudos por hora, mientras sus baterías principales estarán 
constituídas por nueve cañones de 12". Los proyectados 
cruceros po«e"'rán a la vez un blindaje más poderoso que 
el "Hood:', la destruída nave britinica. 

El ecretario Knox ha manifestado io-ualmente que 
la Marina de Guerra Norte- Americana espera informes 
completo y detallados sobre e! hundimiento del "Hood" 
y del "Bismarck". De esta declaracionEs se deduce que 
probablemente la Armada Norte -Americana introducirá 
importan te cambio en el dis Ji o y con .. trucrión de . us 
buques de guerra. 

Asignatura adicional en los cursos m1'lilares de los Es
tados Um:do .- A los cursos de idiomas, francé.s y e paiíol, 

-de.·- la Academia :.VIilitar de We t- Point, Eh. UU., se ha 
añadido ahora la asignatura. de alemán, por e timarse que 
lo trabajo y estudios alemanes obre tema militaref', 
siempre e 'Celente en el pasado, mejorarán mucho má 
en adelante. 
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La mina mngnética.- La mmas magnéticas ·on de 
dos tipos: 

a) " de fondo " 
b) "desplazable''. 

La mina magnética de fondo es empleada en aguas 
poco profundas, mientras que la desplazablc se emplea 
en aguas profundas. 

La mina magnética pesa relativamente poco, ya que 
no necesita ni caoles ni andas. Este hecho hace que un 
lanzamiento por medio de aviones sea prácticamer. t~ po
sible. Contrariamente a lo que se dice , esta mina no re
quiere el uso de paracaídas, pue'3to que puede dejarse caer 
al mar desde una altura de 60 mts. sin que su mecanismo 
corra peligro y sin que explote. El detonador no se activa 
hasta que la mina se ha sumergido y que la presión del 
agua que la rodea actúe sobre un platillo ltidrostático, 
cuyo resor te está listo para di parar y que establece el 
circuito detonador atravesando el sello colocado sobre un 
pequeño cubo que contiene mercurio. Este mercurio llena 
una cavidad en la que se reunen los puntos de cont.a.cto 
del circuito de detonación . 

Un avión puede trasporta r una docena de minas mag
néticas y lanzarlas, volando bajo, en laR rut:1s de navega
ción de un paú:; enemigo. Si el cargamento está compuesto 
por mina. de agua· profundas se dejarán caer de ·de un a 
altura de 30 a 60 mts., directamente al mar donde e hun
dirán de inmediato liasta alcam:ar una profundidad de 
hasta 120 mt::. 

La mina tiene tres compart imientos diRtintos, dentro 
de una caja de metal no magnética. ;El superior con tiene 
una baterh, un dispositivo magnético o reji lla, del tipo 
de aguja compás, varios circuito' eléctricos y dos diafrag
ma hidrostát.icos qtle. operan basad0s en principios c
pue tos'. La scrción central encierra al explosivo con una 
carga inicial. La sección inferior contiene una botella de 
aire que proporciona fL la mina su poder ascencional das
pué de desplazar :5Ll la tre de agua . ( erca de Ja parte su
perior de este compartimiento so mantienen cubiertas, 
mediante ligero resorte. , las válvulas de "ventilarión" . 
Estas válvula on cerrada por pi. tones accionados por 
aire c~mprimido que llega a t ravrR de pequei1os tuboR el 
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cobre conectados con la botella de aire. En la parte inferior 
de la mina hay una abertura a t ravés de la cual entrará el 
agua de mar en el momento en que la mina es lanzada, 
siendo expulsado el aire por las válvulas de "ventilación" 
que están abiertas. El compartimiento del extremo supe
rior será conectado con el inferior , o de aire, por medio de 
un tubo cuya extremidad inferior se encuentra sólidamente 
enroscada en el cuello de la botella de aire, con su válvula 
de gatillo, de resorte, y un tapón fusible. 

Para estabilizar a la mina, se carga su fondo con la Bt.re, 
y durante el fondeo ella se adriza y se hunde de cola. Des
ciende rápidamente hacia el fondo y a una profundidad 
de 120 mts., un' diafragma existente en la parte .superior 
de la mina y que está graduado de modo que entrará en 
acción a una pi·esión exterior de 17 kgs., se mueve hacia 
adentro. Al hacer este mo'vimiento, empuja un pistón que 
destruye Ull tapÓlf de Un pequeÜO tubo de metal que COn
tiene mercurio. El mercurio establece comunicación entre 
dos contactos eléctricos. El mismo movimiento acciona 
también sobre el solenoide y suelta la palanca de freno de 
la rejilla imantada. De este modo quedan preparados los 
circuitos de movilidad y detonación. 

La mina llega finalmente a depositarse en el fondo del 
mar, cuyo fango la rodea. Se acerca un buque y a una dis
tancia de media milla, produce una ligera ondulación de 
la rej illa imantada. Al acercn,rse más aún, la rejilla se 
desvía 1entamente, llegan_do a alcanr.ar un ángulo de 65 
grados. Llegada a este ángulo de deflexión la rejilla iman
tada produce un ligero coütacto eléctrico que, a su vez 
pone en actividad al tapón- fusible, que retiene la válvula 
d'e resorte de la b.:)tella de aire. E l fusible se funde permi
tiendo que la válvula se abra, la corriente de aire, puesta 
~si súbitamente en libertad, desplaza el agua del lastre del 
compartimiento inferior, enviándola hacia el aguj ero del 
fondo de la mina, mientras que las válvula de "ven tila
ción" se cierran por la acción de sus pistolas. La fuerza 
ejercida por el chorro de agua y aire sobre el fondo de la 
mina, permite que ésta se zafe, pese a la succión del fani_!O 
y ascienda rápidamente, impelida por su flotabilidad Y 
por el empuje del chorro . 

La explosión se produce automáticamente cuando la 
mina alcanza lo 115 mts., y es ll~v;:¡,d¡:¡, a su acción por el 
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desplazamiento hae.ia afuera del segundo interruptor hi
drostático el qne se ha mantenido comprimido por la pre
sión del mar. Una vez que dicha pre ión ha quedado lo 
suficientemente aliviada el interruptor cierra el circuito 
de detonar.ión y se produce la explosión. 

La mina magnética empleada al pre eut.e, no sigue 
a un buque p or t raeción magnética 11i lo de.·truye por im
pacto, pudiendo dC'ntro de lo relativo compararse su modo 
de actuar con el de una carga de profundidad. 

La mina de fo ndo, que e coloca, en cana.le:'l y en tracias 
de puerto, es similar a b mina dcsplazable, pero no tiene 
el s i.::;tema de ~ire ni f~l detonador hidro tático. 

Petróleo como base para la fabricación de T. N. T .
Fuentes autorizadas americanas, han revelado que muy 
en breve, el petróleo será u tilizado para un proceso revo
lucionario, para la fabricación en masa de toluol , materia 
prima fundamental para la fabri('aeión del trotil y de im
portancia vital para la defen a nacional. 

Oficiales competentes, están en tratos con la Humble 
Oil & Refining Company, de HoustOJJ , Texas, para la 
CC?n<:;trucción de una gran usina, la primera de su especie en 
el mundo, destinada a la producción de aqllel euerpo, co
rriendo los gastos a cuenta de la partida de un billón de 
d.ollars, votada para desen ~v·olver la fabricación de muni
Clüne . 

El toluol, es un líquido de la familia de la. bem:ina, 
hasta ahora extraído de los subproductos del earbón y del 
gas do iluminación. El nueYo método emplea el petróleo 
a alta temperaturas, igmd que para la fabricación de la 
gasolina. La experienóa ·e realiz;aron en cooperación ron 
esperialistas en ar·mamento del Ejército, los que opinaron 
que el producto· . atisfacía todas las nece. idadcs de la.s fuer
za armada .. 

Como consecuencia de la c 'casez de toluol, durante la 
guerra pasada, se prod.n.i "ron serias dificultade. ; y el go
bierno se vio obligado a usar una mezcla de toluol con nj
trato de amonio: pero el explosivo re ultante ca recía pe 1?
potoncia adecuada (Del "Procecdjng "). 
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Buques anti- subman:nos.-Se acaba de hacer refe
rencia al importante rol desempeñado por las corbetas 
navales, para contrarrestar la amenaza submarina. El pri
mero en mencionar tan útiles buques, fué el Sr. Geoffrey 
Schakespeare, quien, antes de iniciarse la actual guerra 
y siendo Secretario parlamentario' del Almirantazgo, al 
present~r el Pliego Adicional del presupuesto Naval para 
1939, dijo, que se había ordenado la construcción de de
terminado núme'ro de barcos anti- submarinos, del tipo 
"Ballenero". El nombre de corbeta, ha sido revivido, para 
indicar este nuevo tipo de unidad naval. 

Desde antes de la guerra, ya se tenia conocimiento 
de la escasez de material, para hacer frente a los subma
rinos enemigos y protección de lo's servicios de convoys. 
Se recurrió, con tales fines, al empleo de cierta cantidad 
de pesqueros rastreadores (Trawlers) y se llegó a la con
clusión de que era necesario conseguir buques igualmente 
marineros, pero, de velocidad superior y de mejor arma
mento anti-submarino. Nacieron así, las corbetas; buques 
más grandes que el pequeño pesquero rastreador, pero, de 
menor tonehje y menos costo que un destructor, al mismo 
tiempo que se consiguió uri diseño apropiado, para obtener 
su construcción rápidamente. 

El corresponsal de "The Times' , aseo·m·a que están 
ya prestando servicio muchas de estas unidades y que lle
van a cab.o una labor útil, tanto en la escolta de convoys 
cuanto en la lucha contra los submarinos. Su diseño Y 
construcción requirieron solucio'nes especiales en lo que al 
casco y máquinas se refiere, habiéndose logrado resultados 
satisfactorios . La dotación de una corbeta, consta de tre,s 
Oficiales, ademas del Comandante, y de 50 a 80 tripulan
tes. En la actualidad, este nuevo tipo de buque ha llegado 
a ser muy conocido po'r la Marina :Mercante, cuyo personal 
se ha dado cuenta, del excelente trabafo, que tale uni
dades son capaces de i·ealizar. E. un barco adecuado para 
la mar y ha dado buenos resultado. en invierno, tanto en 
el Atlántico, co'rno en el lVIar del Norte. 

La corbeta tiene suficiente poder, como para combatir 
con un submarino en inmersión. Su eslora no excede de 
los 60 mts. y desarrolla una velocidad no mayor de 20 nu
dos. Su armamento lo constituye un pom -p1rri anti- aéreo 
y un CBtñón de 4" 1 pero su principal y más mortífero in -
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trumento son las cargas de profundidad. La r.orbeta está 
también equipada con todos los dispositivos acústicos de 
un Destructor. 

Otro a pe9to importante lo constituye el hecho de 
que su construcción es muy rápida. Solo en el Canadá 
se pueden construir actualmente 15 al mismo tiempo, y 
toma de dos a tres meses el aclarar las gradas, a contar 
desde la colocación de la quilla de una corbeta, el lanza
miento, y la puesta en obra de otra unidad. 

ESPAÑA 

El Gobierno Español, después de reformar algunos 
de los buques de guerra que quedaron de la guerra ci
vil, ha reiniciado la construcción de dos destroyers de 
1,700 toneladas, el "Alava" y el "Liniers", y de tres 
submarinos. A la vez, deben haber sido ya completados 
Y puestos en servicio, dos buques coloca-minas de 1, 700 
-toneladas, el "Eolo" y el ''Tritón". 

FRANCIA 

De los numerosos buques de guerra que se estaban 
construyendo en los astilleros franceses, hace un año, 
-muy pocos son los que quedan existentes. 

No ob tante que el acorazado "I{ichelieu" de 35,000 
toneladas, fué completado antes de la debácle, en la ac
tualidad se encuentra en el puerto de Dakar, bastanie 
dañado, mientras que el "Jean Bart", aún por terminar
se, fué trasladado al puerto de Casablanca, antes de que 
los alemanes entraran en el puerto de St N azario. 

Un tercer acorazado de la misma clase, el '' Cle
menceau' ', se tiene entendido que fué destruído con car
gas explosivas, en el puerto de Brest, mientras que el 
cuarto acorazado proyectado, o sea el "Ga cogne", pa-
rece que nunca fué prin~ipiado. , . , , , 

· Los buques portaaviOnes "J offre ,., y "Pamleve , 
que se encontraban en con trucción en los astilleros de 
~aint N azaire, e estima que fueron volados con cargas 
explosiva , abrigándose también la convicción de que la 
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misma suerte fué corrida por el crucero de 8,000 tonela
das ''De Grasse' ' en el puerto de Lorient. 

Otros dos cruceros del mismo tipo, cuya construc
eión fu é proyectada, pa1·ece que nunca fueron inicüados, 
mientras que seis destroyers del tipo "Le Hardi", y do
ce del tipo "Agile", que estaban siendo completados en 
los puertos franceses del Atlántico, es indudable que fue
ron destruídos untos de que cayeran en poder de las tro-
pas alemanas. ; 

Se considera, sin embargo, que lo destroyers "Le 
Nicois" y "Le Savoyard", en costrucción en los astüle
ros de La Seyne, podrán llegar a ser terminados, si . e 
logra obtener los materiales necesarios. 

Los mismos conceptos pueden ser expresados con 
respecto a 20 submarinos que se encontraban en proce
so de construcción en el territorio francés hoy ocupado. 
4 buques coloca-minas iban a ser constiuídos en los as
tilleros de Tolón, pero sólo uno ha sido principiado has
ta la fecha. Se estima, por lo tanto, que los únicos bu
ques cuya construcción quizás sea continuada, serán los 
pequeños barcos auxiliares barre-minas, que están sien
do construídos en los astilleros de La Seyne y Port de 
Bouc, no ohstante ]a falta de datos definitivos sobre e
llo. 

En consecuencia se estima, que la Marina de Gue
rra de Francia permanecerá por mucho tiempo, en un 
estado de suspenso. 

Los nuevos superdestructores .- Lo más brillante 
del llamado Estatuto naval del Ministro de Marina fran
cés George. Leygues, fué, indudablemente la creación 
de Jos superdestructores. Orientado el plan general de 
las construcciones, navales en un sentido inicial de fuer
za rápidas, con la serie de lo sei ] aguar, comienza, eu 
1922, la construcción de de. tructores má fuertes y más 
rápidos que todos los existentes. 

A los sei ] aguar siguen los seis Bison, en 1925 y 
1926, que superan a los anteriores. Se trata de buqne. 
con 2,436 tons ., 5 cañones de 138 mm., 6 tubo de 550 
mm. y 36 nudo , con una autonomía de 3. 000 millas a 1 
nudo ; pero en las prueba son superadas la caraete
rí tica de velocidRd y radio de acción . . . . . .. 
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Los seis Aigle y los seis Vauguelin, correspondien
tes a las tranches de 1927 y 1928-29, con las mismas ca
racterísticas de proyecto que los anteriores, les superan 
en velocidad, alcanzando en pruebas más de 40 nudos. 

En la tranche de 1930 se construye la serie de los 
seis Le Fantasque, con 2,569 tons., 5 cañones de 138 mm., 
9 tubos de 550 mm., 4 7 4. 000 HP . y 37 nudos de pro
yecto pero que dieron, en la realidad, durante las prue
bas, más de 100 . 000 HP. y 43 nudos. Le Terrible alcan
zó, al parecer, hasta 45 nudos. 

En 1934, en el arsenal de Lorient y en los astilleros 
de Bretagne, se comenzó la construcción del Mogador y 
el Volta que entraron en servicio en 1938 y 1939, r espec
tivamente. 

Con 2. 884 toneladas, montan 8 cañones de 138 mm., 
en cuatro torres dobles, 4 de 37 mm., 4 ametralladoras 
y 10 tubos de lanzar de 550 mm ., en dos montajes tri
ples y dos dobles a las bandas. Tienen 92.000 HP. y 39 
nudos de proyecto, pero en pruebas han pasado de los 
120. 000 HP. y probablemente darán 42 nudos, a juzgar 
por los resultados de los tipos anteriores. 

Con las mismas características estaban en costruc
ción al comenzar la guerra los Marceau, Kleber, Dexais 
y Hoche . 

Estos buques pasan, indudablemente, de la catego
ría de destructor para entrar francamente en el tipo de 
c1·ucero ljgero, o, má~ concretamente~ y para evitar adje
tivos que, a la larga, desconciertan, en un tipo de buque 
que, en español, pudiera llamarse "explorador". 

Los 30 nudos con que han aparecido los acorazados 
modernos, y que, indudablemente, son elemento base pa
ra definir las características de los distintos adláteres 
del t ·uque, de línea, permiten hoy concretar éstas. 

Toda las misiones que incumben al crucero se en
cuentran satisfechas por dos tipos de buques: el crucero 
y el explorador . El crucero debe ser más rápido, por lo 
menos en un 25 '/{, que el buque de línea ; esto es 
condición sine qua non para no incurrir en el grave e
lTOl' de lo. cruceros acorazados de la pa ada guerra. Si 
el buque de línea anda 30 nudos, el crucero debe andar 
37 o 38. Debe tener un armamento tan fuerte como cual-
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quier otro crucero actualmente en servicio, es decir, un 
mínimo de 8 cañones de 203 nm1., y como se trata, fa
talmente, de un buque de considerables dimensiones, es 
preciso protegerlo, pero protegerlo en serio, sin las me
dias tintas del quiero y no puedo que caracteriza la pro
tección en los actuales cruceros; es decir, hay que prote
gerlo de verdad contra el 203 mm., y esto obliga a llegar 
a desplazamientos de 14 ó 15.000 tons., surgiendo así un 
tipo ele buque que, a nuestro parece.r, debe estar encarna
do en los Hipper alemanes de los que se habla en otro 
1 ngar de esta sección. 

Tal clase de buques es, indudablemente, una realidad 
militar En presencia de buques de línea, incluso de los 
más modernos, tiene margen de velocidad suficiente, 

máxime contando, como es posible contar hoy, con una 
eficiente descubierta aérea, para romper el contacto y 
replegarse sobre sus bases o sobre los acorazados pro
'pios, y ante cualquier crucero enemigo de los actuales, 
no sólo es mucho más fuerte, sino que, superior franca
mente en velocidad, puede imponer el combate incluso a 
la enorme masa de destructores que en la actualidad no 
dan más de 30 nudos. Buque, además, extraordinaria
mente rápido y de dimensiones suficientes para instalar 
en él un sólido armamento antiaéreo, se encuentra en in
mejorables condiciones para reaccionar eficazmente por 
el fuego y la maniobra ante el ataque de aviones enemi
gos. 

El cr ucero así concebido no tiene más que un incon
veniente : es cm·o, y su número no puede ser tan crecido 
que satisfaga a todas las misiones que al buque ligero 
de una Flota incumbe, y esto obliga a contar, además, 
con otra clase de crucero pequeño, que es lo que llama
.mos explorador, que necesita ser más rápido que el cru-
cero, para poder rehuir el contacto con éste y con el aco
razado, pero más fuerte que cualquier destructor, y en 
este orden de ideas, el tipo Mogador, con probablemen
te, 42 nudos de andar y 8 cañones ele 138 mm., es un 
explorador perfecto. 

Este tipo ele buque se encuentra también en Italia, 
en la clase R egolo, actualmente en construcción. 

ERta cla e ele doce unidades que llevan los nombres 
de lo más famosos cap1tane. de Roma, tienen 3. 362 to-
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neladas, montando 8 cañones de 135 mm., 6 de 65 milí
metros, antiaéreos, 14 ametralladoras y 8 tubos de 533 
mm. ; está proyectado para dar 41 nudos, con 120. 000 
HP. 

La protección del explorador es nula y el criterio 
parece sano, pues, en orden a tan importante factor del 
valor militar de un buque, lo peor sou los términos me
dios. O la protección es verdad y se encomienda a la co
raza, haciendo el buque todo lo grande que sea menes
ter, o se suprime en absoluto, haciéndolo todo lo más pe
queño posible, y se encomienda su seguridad a su movi
lidad, su escaso tamaño y la eficacia y rapidez de su fue
go, y, en último extremo, si se pierde, siempre se per
derá un buque pequeño, sin que tal pérdida represente 
nada de positiva importancia al valor militar del con
junto. 

La misma tendencia, aunque no tan claramente de
finida, se marca en las construcciones inglesas, pero ex
clusivamente en lo que al armamento se refiere. 

Los ingleses han mantenido hasta hace relativa
mente poco tiempo, su clásico criterio de construir floti
llas de 8 destructores de l. 350 toneladas, 4 cañones de 
120 mm. y 6 u 8 tubos de lanzar, con 35,5 nudos de velo
cidad, y, por cada una de ellas, un conductor de flotilla, 
(flotilla Leaders) un poco mayor, l. 500 a l. 600 tons, un 
cañón más los mi mos tubos y 36 nudos de velocidad. 
Esta teoría del conductor de flotilla, exclusivamente in
glesa, si bien se ha copiado en otraE Marinas, sin medi
tar demasiado sobre sus fundamentos, es de tipo orgánico 
y no táctico. El leader es un poco mayor para tener más 
espacio y poder alojar al Jefe de la Flotilla y a u Esta
do Mayor, y al ser un poco mayor, le cabe un cañón más 
y un poco más de potencia ; pero, el destructor tiene, o 
puede tener, los mismos medios para calcular los elemen
tos de lanzandento que el conductor, ni esa creencia de 
que un buque le calcule a otro sus datos de tiro en el ata
que tiene virtualidad posible. 

En 1936, con la serie de 18 unidade Tribal que son 
dos flotillas de 9 unidades en la que el leader va a ser 
un buque exactamente igual que los demás, se rompe la 
tradición y surgen de tructores de l. 800 toneladas, 8 ca
ñones de 120 mm., 4 tubos de 533 mm. y 36,5 nudos con 
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44. 000 HP., es decir, que se trata ele buques más fuertes 
en artiller ía que los destructores, de la misma velocidad 
y más débiles en armamento torpedero, que parecen con
cebidos con el concepto de lograr un buque contra torpe
dero, concepto que presidió la construcción del cazator
pedero español destructor, y cuyas característica e ge
ner alizaron luego con el marchamo inglé de destroyer . 

En las series inglesas posteriores: ] ervis, ] anus, La
forey, Milne y N apier se di. minuye algo el armamento 
artillero, reduciéndolo a 6 cañones de 120 mm., y se an
menta, en cambio, el número de tubos a 10 en dos monta
jes quíntuples, resultando de nueyo un buque más fuer
te que los anteriores destructores, y con la doble aplica
ción, por tanto, de torpeder o y contratorpedero . 

Los exploradores o superdestructores france ·es del 
tipo Volga presentan una disposición interesante en la 
instalación de sus tubos de lanzar, que ya apareció an
tes de la serie Le Fantasque, y es los montaje de tubos 
a las bandas. Los Le Fantasque llevan un montaje tri
ple a cru jía, y otro triple también a proa de cada banda; 
en el V oiga va un montaje triple y otro doble a cada ban
da. 

Tal sistema reduce la salva de torpedo en el lanza
miento diurno, pero, en cambio, facilita notablemente el 
lanzamiento de noche. 

Al lanzar ele noche, es preciso presentar al buque 
que lanza lo más de proa que sea posible, con objeto de 
que, al reducir su Rombra, e aumentan las pos]bilida
,des de que no sea descubierto, lo cual es indi pen able 
para que el ataque pueda tener éxito. Pues bien: con los 
tubo a las bandas, dado que la marcac] ón de lo mi mo 
(áng-ulo ele su eje con la linea pr·oa··popa), puede hacer
' e mínima, es posible lanzar pre. entado el buque de proa 
y sin tener que emplear ángulo de gil'Óscopo en los tor
pedos. En cambio, con montaje· ele crujía, o e pre en
ta el buque de través, con 1 inconveniente ante apunta
do, o e preci o meter ángulo de giró .. copo en los torpe
dos, y que éstos desfilen a lo largo de media e lora del 
buque, precisamente en los momentos de inestabilidad 
de , u trayectoria. 
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El inconveniente de reducir el número de torpedos 
en la salva en el lanzamiento de dia es muclw más apa
rente que real, en primer término porque el lanzamien
to de día, que sólo e _faetible durante el combate navitl, 
es cada día más problemático, a causa del crecimiento 
de la velocidad de los buques mayores, y la ca i imposi
bilidad de que el de tructor llegue a posición de lanza
mientn, salvo el caso de que se trate ele un combate en re
tirada, y, además, porque, aun en este caso, el efecto del 
ataqut' e produce por el solo hecho de que los destructo· 
res lleguen a posición de lanzamiento, ya que el enemig.J 
mar.iollr[lrá sü:mpre~ (:;n tal caso,. por una r azón de ti
po p~icológico, ctue t>stá por encima de t :01dos 1•1:' razona
mientos que con lápiz y papel puedan ba 'r~e sobn~ una 
mesa Jos detractores del "lanzamiento táctico", y, como 
es lógico, para esto poco importa el núraero de torpedc~. 
que se lancen, es más: si el enemigo maniobra con un po
co de precipitación, lo mejor será no lanzar y reservar 
los torpedos para otra ocasión o para la noche, en qnc 
lo que intere a funnamentalmente es dar en el blanco . 

Este sL tema ele tubos a la bandas e encuentra en 
los torpederos italiano tipos S pica y Orsa y en los f ran · 
ceses Le Fier, especialmente concebidos para la acción 
nocturna, y de aquí la lógica re urrección del clásico 
nombre de torpederos . 

GR.A BRE~r ÑA 

Las diversas marinas de la comunidad Británica .
N o es generalmente muy conocido el hecho de que exista 
má, de una Marina Británica. Así muchas per onas no 
llegan a comprender la información publicada en lo pe
·riódico. de que el crucero Achilles, uno de los dos va
lientes perseguiclore del Graf Spee, pertenecía al Domi
nio de Nueva Zelandia y que u tripulación ca i en la 
totalidad era compue ta I or hombres de aquél paí . P e
ro lo cierto e qne todo lo dominio con excepción de 
Africa del ur, po een u marina propia. 

Cada dominio tiene una organización naval diver
s~. Las fuerza, nava les d l anadá y de Australia, e táu 
directamente ligada a la Marina Real, pero dependen 
má íntimamente del paí a que p rt necen que la de 
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Nueva Zelandia o la India. En otras palabra , la ma
rinas del Canadá y Australia, están más próximas a la 
completa independencia naval que la::s de ueva Zelan
dia o la India. Cada Dominio tiene, naturalmente sus 
problemas individuale de defensa. 
;, Entre las grandes contribuciones hechas al Impe
rio, para la defensa común, hay necesariamente que in
cluir, el refuerzo dado a la Real Marina, por las fuer
,zas navales de Australia, Canadá, Nueva Zelandia y la 
;India, inmediatamente después de iniciadas las hostili
dades. 

Australia: La Flota Australiana cuenta con lo: si-
guientes buques : 

Cruceros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Conductor de flotilla. . . . . . . . . . . . . . 1 
De tructores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Navíos e colta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Oficiales en actividad. . . . . . . . . . . . . . 555 
Per onal subalterno. . . . ·:. . . . . . . . 5. 752 

Personal de Reserva. 
Oficiale · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Personal ubalterno. . . . . . . . . . . . . . 5. 000 
Lo Ofi iales egre an de la Escuela aval Austra

liana y u marineros de la E cuela de Grumetes en Flin
ders. La ba e principal de la flota se encuentra en id
ney, donde exjste un ar enal de primera clase, una es
cuela de defen a contra submarino , pañole , etc. 

Iniciada la O'U rra a tual, la marina Australiana, 
fu' movilizada, y ierta unidades enviada a e tacione" 
pre determinada . on l fin de au~riliar a la escuadra 
en la ardua tar a de patrullar la rutas comcrciale , de 
vital importancia, fu ron armado dcfinjtivament 100 
navío mer ante , 8iendo in orporado al rvicio a tivo 
J5 harr mina y 5 crucero auxiliar . 

En lo. a till ro lo ale hay n on tru ción 4 on-
1J·atorp d ro de la cla e Tribal, do navío e olta y va-
ria, Jan ha torpedera . _ 

Canadá: La fuerza na vale canadien e , e tán for
mada por lo iO'uiente buque : 

De tru tores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Trawler barredore d mina . . . . . . . . . 5 

avío auxiliare armado . . . . . . . . . . . 40 
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El anadá construye actualmente varias pequeñas 
unidade navales y proyecta desenvolver su industria. 

Nueva Zelandia: La marina de e te Dominio data 
.de 1921, cuando el crucero Philomel le fué ofrecido pa
ra buque-e cuela. . 1 año iguiente fué creada una re
serva naval voluntaria, on centros en Wellington, ..A.-uc
kland, hri tclmrch y Dunedin. Actualmente, J u e va Zf:!-
1andia no posee e cuadra propia, en el riguroso sentido 
'de la palabra, más desde 1925, ella cedió dos cruceros a 
la Real Marina ritánica, lo cuales son mantenidos a 
su co ta, como una división eozelandesa de la Marina 
Real . ..Al principio de la actual guerra, esos dos navíos e· 
ran el Achilles y el Laender, construído en 1933-34. Fi
nalmente, ueva Zelandia, contribuyó con 1 '000. 000 de 
libras para la con trucción de la Ea e N aval de Singa
gapur. 

La marina de la India y ..A.frica del Sur, están for
madas por pequeño número de navíos escolta y barremi
nas. -(Del "Proceedings"). 

Relevando al destructor . Substitutos menos costosos. 
- El co to de un de tructor moderno fluctúa alrededor de 
medio millón de libra e terlina . Por e to 1 lmiran
tazgo tá empeñad9 en r elevarlo del mayor número po-
ible de funcione de menor importancia, haciéndola 

·u e empeñar por otro tipo de buqur meno costo o. 
E ta n e . idad e apre ió ya~ hace 35 año , uando 

el e to d un d ... tru t r el lo" primero , de 27 nudo 
que al anzaba ap na a cE. 5. 000 babia ubido a más de 
ce 120. 000 por cada uno il.e. 1 de la cla. e Tribal, de 33 
nudo , on motor" d turbina .. y combu tión a p tróleo. 

La Marina R al fu · la -prim ra ·n on. iderar lo que 
d de aqu '1 ntonce:::~ e ha llamad 1 tipo d ubde trnc
tor. n e t lap, o de tiPmi o, lo. on tru tore han pro
ducido ya aTgnnos di. ño i.nter ,_ant ~ : pero durante 
lo último año , la Marina Real no ha d mo h·ado tan
to entu ia rno omo la, otr:x Marina . 

Lo, pre. npu ·, to"' naT'ale de 1905 ontenían nm~ 
'd tinada, a la primera do cna del nu vo tipo, que ori-
o-inalm nte .. r caljficó d de. tructore tero y e le 
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·bautizó de ~pué con los nombres de di v r o in e OR. 

Posteriormente fuero 1 clasificado · como torped ro d, 
'primera clase se le a igna1·on número , com nzando 
una nueva serie on el o. l. 

1 u su. ra ~go generale. no . e di.f renciaban mucho 
de los primero de::;tructore . Las tre docena que e 
ton truyeron en aqu lla época, re ultaron umamente ú
tiles durant la guerra. Lo contrato. do con trucción e 
firmaron con las empre as \Vhite , Tbornycroft , a
rrows, Dennys, Hawthorns y Palrner . J..1os diferente. 
con tructoreR introdujeron en el diseño su propia. · va
riaciones . En genera], la primera docena tenía un des
plazamiento de 225 tonelada , obre dimem;iones de 17; 
pie de e;;lora, por 17 p1es 6 pulgadas de. mm1ga y 5 pies 
6 pulga<la. de calado medio, con turhina Parson qu 
atcio:naban tre .. l1élice. y desarrollaban 3. 750 . H. . , 
para dar 26 nudo . 

De lo. modelos últimos, e con truyó una doc na en 
carla uno de los dos pre upuestos siguiente , atml ntan
do n potencia a 4. 000 HP. Todo. tenían una velocidad 
ele 2G Jmdos, y . u capacidad para almacenar comlm ti
ble fhwtnnha entre 20 y 26 ton Jada . u dotación era 
de 35 hombre y cada tmo montaba dos cañ ne de 12 
lihra ::;, uno en el puente de proa y otro a p pa, con re. 
tubos lanzatorpedo de 1 pulo·ada en la lín. a d l e n
tro. 

Podían andar u. 25 nudos con t da cla d tiempo, 
aunque eran difícile para maniobrar. Como para re ro
ceder, . ólo podía u::;arse ]a hélice entral. qu era chi a 
1)asó ha. tante tiempo para qu e aco tumbra n a m
plearlo. . U nicamente en la última do na 1 . in. tala
ron ca brestant s a vapor, una graYe equivoca ión, ~ i ~e 
comddera el gran trabajo co tero qu tenían qu ha er. 

Podían re ... i tir toda cla. e de tiempo. . ro omo -
ran liviano. para . u dimen ión, . balanc aban pauto
. amcntc. omo la E'ntra la a lo · cond n ... ador no , ta
ba mucho má bajo de la línE'a d fl tación n l ba
lanceo qu daba •onstant m ut fuera el l a:rua lo que 
porducia . eria mole tia. ' 

in embargo, hablando en general, ran J qneñ . 
harco. exrelente. y , u co. to d :€, 50. O O cada uno, bien 
lo valían. 
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Aunqu alguna tra l:arina · continuaban cons-
truyendo rp dero~ al mi mo tiempo que su destructo
rr,·, la idea 1 ·itánica d un tipo definido de subdestruc
tor no fué ...,eo·uida ha taque estalló la guerra de 1914. 
Entonce.._ 1 manía la 1~ ideró por primera vez. 

Los barco al mane " ", alcanzaron eventualmen
te a má, de ien . Fueron con. truídos en tres clases, en 
las cua1e individualmente la unidade. , e diferencia
h<ln con iderablemente. L a cla e "A-1" hasta "A-25", 
se construyó en 19 4 y 1915 ; tenían sólo 137 toneladas, 
ron una ola hélice y 19 nudos de velocidad; su arma·· 
llJ.ento era de un cañón de tiro rápido y de do tubos. Los 
de la e] a , e " -26 ' ha ·ta " -55'', tuvieron también una 
sol~ hélice pero . u tonelaje era de 227; en vez de má
fllllnas a triple expan ·ión, tenían turbinas que les da
hrm nna velocidad de 28 nudos. Su armamento standard 
era de do cañone de 3,4 pulgad::ts, y de un tubo. E ste 
g:rupo era de.ig·nado oficialmente como el A del III tipo. 
~n el grupo " ._ -57 ' ha ta el "A-113", la dimensión va
l'l ó de. de 380 ha ta 39""' toneladas, con dos hélices y 1m a 
n~lor.idad de 26 a 2 nudo . 

Sn armam nto era de do. tre cañones de 3,4 pul
gadas Y el único tubo lanzatorpedos fué bajado en nm
C~lO:-; de ello, . Fueron con, truído. en lo a tilleros espe
Cialista .... en d tructore Vulcan, de ~ tettin Y Hambur
go, el rhichan de Elbing y Howaldt, de Kiel. 

~a. d má. poten ü-t beligerante no t~rdaron en 
segmr el E'j mplo; d man ra que puede decirse qu~ l~s 
<'?rhetas, barreiniJJa .. y patrnllero de toda clase, sigpi· 
~lcaron un gran alivio para Jo de .. .ctru tores, gue se ve1an 
1 e cargado. d mi~ione, d , m nor imnortanrw . Pero ~e 
lH'e. tó e, peci.al int r' a lo, tipo, má rápido . 

En la fariua hritánira, lo, "P", o .... ean, los lmqu~. 
PatrullC'ro. , fueron Jo, má intere"antc,, aún eLwnrlo mas 
no f u .l ' a por sn <·mio, a ~tparienria, de rod:1 rrcta. nr rhi-
111'-'1Wn l't"'<'ortnda ;..r d popa r bajada, que los l~acía "?are
cer como . nhmariilO.. n la 111 erfi i . . n dimens10ne .... 
erm1 dC' 2.)0 1 i entr e JI rpcndiculare, . por 23 ni e. 9 
rnl~tnrla .. de lllan~;a, y 7 pie .. 7 pulgada~ de calado, lo que 
e, dahfl 1111 d r .... p]azami nto de 61. tonelada". u, moto· 

dl'e8 de turhina eran i mpr snfi iente para dar 20 nu
o. 
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Extraordinariamente maniobrables -Originaria
mente fueron diseñados para montar dos cañones de 4 
pulgadas. Pero la mayor parte de ellos recibió uno de 4 
pulgadas y uno de los antiguos pom-poms de dos libras, 
con dos t.ubos lanzatorpedos de 14 pulgadas, colocados 
de a uno, que habían sido sacados de los antiguos torpe
deros . Su dotación era de 50 a 54 hombres. Eran suma
mente maniobrables. Las líneas de su casco permitían 
darles gran resistencia y construirlos rápidamente. Co
mo resultaron tan buenos para el trabajo de convoyar, lo 
que hizo que se les conociera con el nombre de 
''P.C.'' (patrulleros convertidos) 1 se les construyó con 
la apariencia de buques mercantes, de manera que al mis
mo tiempo pudiesen servir de trampa. Su desplazamien
to fué más bien un poco mayor que el de sus modelos o
riginales. Su armamento, por lo general, fué de un ca
ñón de 4 pulgadas y dos de 12 libras. En sus rasgos ge
nerales, con, ervaron los mismos de antes. 

La Marina de Estados Unidos, cuando este país en
tró a la guerra, celebró un contrato con la Ford :Motor 
Company para la fabricación de los barcos "Eagle", con 
un desplazamiento de 500 toneladas, sobre dimensiones 
de 200 pies por 25 pies 6 pulgadas, con una velocidad de 
18 nudos y un armamento de dos cañones de 4 pulgada ·, 
dos de tres pulgadas y dos ametralladoras, además de los 
lanzadores de cargas de profundidad. 

La preparación de la planta necesaria para construir 
estos buques, demoró largo tiempo en instalarse. En ri
gor, ninguno de ellos quedó terminado antes del fin de 
la guerra. Más tarde resultaron poco satisfactorios con 
respecto a su estabilidad, ha ta que no fueron modifica·· 
dos radiealmente. 

Los france es con. truyeron "Avisos" rápidos, de ]as 
cJ a e "Ai n e" y "Ailette ", de 650 a 680 ton el a das, con 
una velocidad de 21 nudos y un armamento principal de 
cuatro cañones de 3,9 pulgadas, y defendidos por arti
Jlería antiaérea. 

Los italim;;ws di eñaron, pero no completaron ante del 
fin de la guerra, la clase "Alessandro Vitturi ". de 182 
tone] adaf', 2H nudo , cou dos cañone~ de 4 nulgadas . 

Después de la guerra, la dimen ión y el precio de lo;:; 
rlestl'udore eontinuó creciendo rápidamente, en e pecinl 
despué que la Marina france,_a e italiana inventaron 
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el tipo llamado "conductor de flotilla". :B1 ué haciélH11)
se cada Yez más nece ario poseer un tipo de subdestrne , 
tor, que relevase a los buques <le mucho mayor precio oc 
un gran número de tareas de menor importancü1. 

Escampavías par a hidroplanos livianos .--Aunque 
Estados Unidos está tomanoo lll'cc:::nwi otlP:'. para estable
cer una censura más estrü~ta de lo 'Jllc se hacía aut '~, 
natnrahr.enie publica todavía mucho J.nás de lo que pu
blica da llll país en guerrD,. L a noticia ele los nuevos " es
campavía.· pal'a hidroplano livianos'', que deberán tener 
más o menos la dimem>ión de los d~stl·Hctores, suscita in
teresmltes polémicas sobre las posibilidades de su dif;eño 
naYal. En conformidad al programa de 1938 y 1939, ya 
hay en construcción cuatr o de los mencionados buques, 
de 1,695 tonelarlas de desplazamiento cada uno. Mas, pa
rece que los nuevo buques Yan a ser nn poco más gran
eles. La Marina ya ha r eali7.ado experiencia. con el os de 
los destructores de cubierta pareja, iguales a los tmns- · 
fc>ridos a Gran Bretaña, a los cuales se les sacaron do. 
de sus cuatr o calderas, con su chimeneas couespondien
tes para colocarles maq ünari.n c.'h'n, y se les eonvirtió 
en escampavía._. Evidentemente lum re. ·nltaclo muy sa
tü:;factorios, mucho meiores que ]os aniignos barremi
nas de 840 tonelacla . . d0 la ela~e Bil'cl, onc se nsaJ'OD nl 
principio para qur ]]eYI'l :-'Cn mt hidroavión cu al popa; 
nero éstos tenínn noro rspacj o en cnbicrta, ::1 can. a ele b 
];:¡r~m caf'.eta ele cubierta. eme es l1 abitual en lo. r emolca
dores americanos, pues k1hían sido dir-:eñado. hasánclosc 
en dichos 1·emolrndorrs. - (" Shiphuilding aml Slüppü1g 
Reeorrl"). 

Algunos d lo~ lmqut>s de guerra l10land se. que .·<· 
encontraban en período de com;truccióu. fnrro~1 cle::;tyuí
clos para f'Yitar qnr <':l?eran en mano:'í del eJJCDngo. nnell
haR que otros, ~T en espeei.al, el lmevo auccro "Heems: 
kerk ", f ueron 1len1rtos hastn In~·latcna pnra · cr aln. 

om >ldaclo~. 
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ITALIA 

No se tiene noticia alguna de las construcciones na
-raleH italianus desde que dicho país entró a participar 
en el conflicto europeo. Se estima, sin embargo, que los 
dos acorazados ele ~5)000 tonelada~, botados al agua en 
noviembre de 1939, y junio de 1940, respectivamente y 
que son el "Impero" y el "Roma", deben estar hacien
do considerables progresos en el trabajo necesario para 
completarlos. 

Los doce cruceros tipo "Regolo", de 3,362 tonela
das, cuya construcción fué iniriada en 1939. con el propó
sito de terminarlos a fines del presente año, parece qne 
no quedarán completados para esa ferha. Provistos de 
máquinas podero~.as, que de¡;::arrollan 1:20,000 S . H . P ., 
a fin de que puedan desarrollar una velocidad de 41 nu
dos por hora, los expertos estiman qur, necesitarán de 
muchas y numerosas pruebas, antes de declararlos expe
ditos para el servicio . El armamento de ocho cañones de 
5. 3 pulgadas con q11e están dotados, es también una me
dida nueva nara esta clase de barcos . 

. . Hasta el momento en que Italia declaró la guerra, 
parece además que no se hahía comem>;ado la construc
ción de. los crurPros proyecta dos del tipo "Ammirag1io 
Costanzo C1iano". 

Ocho deRtrovers del tipo "A viere" v 4 torpederos 
fueron autorümdos de ronformidad ron e] programa pa
:ra el año 1939 y se con~.idern qne Italia no omitirá es
fuerzo alguno para terminar la construcción de. estos bu
aues, lo mismo ane h construcdón de Jos veloces barcos 
denominados avisos que se eonstrnyen en los Astilleros 
Qun rnaro de Fiume. 

Los aeorazados itnlianoc.; Clrl tino "Littorio ", están 
arlYL'lilos con e(lfíones de 15" ron nn alrn11re Cle 48.000 
vardas, el neso de los provectiles de (lste calibre, es 2,205 
lbs .. cadn torre nesn 1 . 600 tons .. y r.l eosto de Jos buques 
es d0 1. 000.000.000 liras. -(Del "Proreedings ") . 

JAPON 

Construcción naval en 1940.- La construcción de 
los buques Cle guerra pertenerientes a Ja Esruadra Im
perial Japonesa, se ClesalTolla en tal secreto, que no rs 
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po::;ible obtener datos completos. 
Se estima, sin embargo, que por lo menos cinco a

corazados ele primera línea, se encuentran siendo cons
truídos en los astilleros, o completados en el mar, inclusi
ve el "Nis.·in", botado al agua en Kure, el 30 de novi~m
bre de 1939, y el "Takamuta", igualmente echado al-a
gua en el mes de Abril último desde los astilleros de o
kosuka. De los tres restantes, uno se considera que es
tá siendo conPtruído en los a. tilleros de la firma Mitsu
bishi en N ag:asaki, otro en los astilleros de la firma Ka
wasaki en Kobe, y el tercero en Kure, mientras es muy 
posible que un :Sexto acm·azado haya principiado a cons
truirse en lo astille1·os de Y okosuka. 

De acuerdo a informes de fuente norteamericana, el 
<lesl)laznmiento de estos acorazados, es, aproximadamen
te de 45. 000 toneladas, poseyendo a la vez un andar de 
30 nudos por hora, y un armamento compuesto prinei
pa]mente de m1eve cañones de 16 pulgadas. 

Además, . e sospecha que otros cuatro hnques de pri
mera 1;nea, basados en los lineam]entos de los acorazados 
alemanes de bolsillo, están ya casi listos para sus prime
ras pruebas. Uno de ellos es nrohablemente el "Kas]
no ", botado al agua hace un año desde los astilleros de 
la firma Mitsnbichi~ y otro, prohablemente el "Hachi
io ", que . e supone fué botado al agua hace tres mese 
desde los astilleros de Sasebo. 

De acuerdo a informes ele origen francés, el prime
ro ele estos b11ques fué lanza do al agua e11 Y okosuka. el 
r. de junio ele 1939, bajo 1 nombre de "Kazekuru", o 
'' Kád kuro '', pero estos nombres probablcment estaD 
equivocados, pues no exü;te pn1ahra alguna japonesa ele 
de esa clase. 

El despl::tz.<:UlJicnto de estas naYcs pareee ser, apro:ci
madamente e] de 15. 000 toTJc]adas. v su nrmamento prm
rinal, el de se is cañones de 12 pnlgadas, e tando protc-
girlos con un hlindajc ele 6 pnlg·aelas ele rfipesor . 

Qncda la ÍlH'Ó!l'llÍÜl <le f.\l las autoriclaclef3 navales V'l
l)(mc::-~a~, clt':.;;puÍ'~ dt>l fin tn1gj(·o que tuvo ('1 acorazado 
alemán de holf<illo "Graf Spee", retienen el mismo n
tu:-;ia~mo por esta elase o tipo ele naves ~e guerra. , 

E u lo (llle rPf<peda a lmone:-; portaavwncs, el J a pon, 
[H]('má:-; (1<.>1 "Sorvu" v ílr1 ."H1rvu", el 10.050 toncla-, ' 
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da cada uno, completados n 19 , parece qu ha termi
nado la con trucción de un t rcero del mi mo tipo, el 
"Koryu", a parte de otroR do. má de mayor tonelaje, 
el "Syokaku" y el "Zuikaku ", lanzados al ao·ua durante 
el año 1939, siendo muy po. ible, a la vez, qu haya ini
ciado la construcción de varios otro. m á o El '' yoka
ku" y l "Zuikaku" o e. tima que poseen un de plaza
miento de 20 o 000 toneladas o 

Muy poco se conoce de lo que el Japón está con. -
truyendo en materia de crucerof', aunque e indudable 
que el "Ton " y el "Tikuma ", compl tado. en 1939, 
diferencian con. iderablement de lo prim ro cuatro 
buques de la cla. e '' 1ogami'' o En e. ta clase de buque , 
toda la parte de popa, a continuación d l mástil prin i
pal, está de. tinada al '' decollage ' ' de l hidroplanos 
habiendo sido e~:ta idea tomada de la nave sueca "Go
tland ", pero para permitir e . .te di. eño, o arreglo, todo el 
armamento princ1pal de doce cañone .. el 6 01 pulgada, , 
ha tenido que ser agrupado en 4 torre. triple. o 

E ta cla. e de rlistrihueión es nmy su.·ceptible a la 
crítica, e pecialmente lo que se con idcr~ una inadecuada 
concertación de todos los cañonc.o pril)(·ipal s cu forma 
que nn . olo diP.p:wo en n1igo quC' haga hlnnco, pu de po
ner fu ra de acción a todos c. o. cañon . o 

e tiene tamhién iníormC's ilc que f5 cruc ro. de 11n 

nuevo tipo y dif'eño, . e encuentran en con trucción de::;
de hace nproximadameute do~ año. , pero no , e tien n 
dato xa to. aC<'r a dr. u tonelaj , aunque. e tima an 
t ndrá un de. plaza miento apt·oximndo de 9 o 000 tonel~
rla. o Po. ihl mente r l "Tugarn' lanzado nl agua en Y o
k o. nkn, n junio ilC' 19-t.O, . C''l uno d C'llo. o Tamhirn 
pu d oue otro. dof' dC' ellof' . an el "I a. ida te ', y rl 
"¡,: umida ', lamwdo. al agua rlr. de lo. a. tillero. rle 
,akao 

Cat rce d , troyers rle la da. e 'Kag ro , d 2 o 000 
t nelada de d . 1üazamiento han . ido lanzado, al agua, 
. egún informe. antorjzado,, durante lo, último. do. a
ño., . iendo a la Yez indudahle qu otr número igual . C' 
ncuentra en conf'tl'ncción o 

uhmarino., po. ihlemC'nit~ han ..,ido ron. trnído. ru 
cantidad mucho nwYor, a iuz!:!;ar nor . n. número. v ]e
ra de icl ntificnri6n, qn llegan del I-9, al 1~29 o El mÚ:' 
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grande de todos ellos probablemente, es el marcado con 
el número I -16, lanzado al agua desde los astilleros de 
Kure, el 28 de julio de 1938, y completado el 30 de mar
zo de 1940, Este submarino po. ·ee un desplazamiento de 
2,180 toneladas, y se encuentra armado con ocho tubos 
lanza torpedos y un cañón de 5. 5 pulgadas, mientras sus 
motores Diesel que desarrollan 9,000 HP., pueden dar
le, en la superficie, un andar de 20 nudos por hora. 
Cuántos submarinos más de este tipo están siendo cons
truídos en los astilleros japoneses, es algo que hasta aho
ra no se ha logrado saber. 

Dos naves, que originariamente se informó que e
ran cruceros, el " Kasima" y el "Katori", han sido fi
nalmente destinado. a buques-escuelas y sólo poseen un 
andar de 18 nudos por hora; velocidad enteramente ina
decuada para cruceros de guerra . 

E tos nuevos buques-escuelas, poseen un desplaza
miento de 5,880 toneladas, y disponen de cuatro cañones 
de 5. 5 pulgada , y dos cañones antiaéreos de 5 pulgadas. 
También poseen cada uno de ellos, ocho tubos lanza-tor
pedos, sospechándose, además, que están equipados como 
buques coloca-minas . De otra manera no se comprende 
qué razón ha habido para construir dos naves de las di
mensiones indicadas, olamente para buque -escuelas. 

Buque coloca-mina de tipo más pequeño, están 
siendo construídos a la vez con relativa frecuencia y en 
el espacio de sólo dos años han sido lanzados al agua 
]op. iguientes : el "Sokuten", el "Sirakami", el "Nari
fu", el "Smnisu", el " Kyosai", el "Kunaziri" y el "I a
kuyi''. Todo. esto buques e estima, que tienen un des
plazamiento el 720 toneladas y un andar de 20 nudos 
por hora, estando armado con' do cañon ' d 4. 7 pul
gadas . 

eis buque mercantes, han sido adaptados a la vez, 
]mra .._ ervir como portaavione auxiliare , de la Arma
da. uah·o de ello, el "Kag;n Maru", 1 " Kamil awa 
Marn" 1 " inurra .._ a 1\1aru" v el " Kinae:awa Maru", 

' b • ,, 7 
on buque. gemelo de 6. 00 toneladas y un andar de 1 

nudo, . 
Lo. detaJles particulare de lo otros dos restante , 

el "Takyo Maru", y el "Yaga a Marn". no han llegado 
a er publicado . 
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Los nuevos destructores . -
El Japón conmenz9 la eon:::;trn~eióu de sus destruc

tores de segunda clase en conformidad al programa na
val de 1918, buques de 770 a 820 toneladns. Eran verda
deros destructores, aunque no tan costo ·os como el mo
delo posterior a la guerra, y fueron bautizado::s, confor
me a su costumbre tradir·ional !Jara los destru('tores, con 
los nombres poéticos q ne dan a los vientos. 

En 1931, Japón y Francia, comenzaron a construir 
destrutores según un nuevo principio, y R.usia ca i al 
mismo tiempo. Los japonesr. comenzaron con la cla .~c 
"Tomoduru ", que C<:'.Jificaron como torpederos y que 
distinguieron cuidadosamente de los destructores bauti
zándolos con uombres de flores. En la estampa, eran bu
ques notables. Con un desplazamiento de 527 toneladas, 
tenían una velocidad de 26 nudos y llevaban tres cañoneR 
de 5 pulgadas y cuatro tubos lanzatorpedos de 21 pulga
das. 

El '' Tomoduru' ' quedó terminado en febrero de ] 984 
y, al mes siguiente, se dió vuelta quilla aniba durante 
una tempestad, salvándose sólo tres sobrevivientes de su 
dotación de 106 hombres. 

En esta posición, quilla arriba, fué remolcado a su 
.Arsenal. Una investigación atenta demo tró, sin lugar 
a dudas, que estaba lamentablemente rc~cargado en sü 
parte alta . Los pesoR en sus partes altas fueron dismi
nuídos drásticamente y el armamento fné reducido a tres 
cañones de 4,7 pulgadas y do · tubos lanzatorpedos. En 
adelante estos buques f ueron con truídos siguiendo lí
neas radicalmente diferr1Ü0s, con un de. pJazamiento rlc 
595 toneladas, una velorjdad de 28 nudos y nn armamen
to de tres cañones de 4,7 pulgadas y tres t ubos lanzator
pedos. 

Su di eño fué modificado tamlJién mientras e e ·ta
ban con truyendo. Han resultado murbo más sati fac
torios. Al mi mo tiempo, Francia puso en grada ]a cla
Rr. "Pomone ", de doce "torpederos liviano ", con 1m 
desplazamiento de 610 toneladas v con plena carg·a 700 
tone]acla, ; u armamento eTa de dos cañones de 3,9 pu1-
l2,'adaR, cuatro pequeños rañ.one antiaéreos y dos tuhos 
lanza torpedos de 21 puJ O'ada ; su velocidad de 341/2 nu
doR, con una potencia de 22.000 S . H . P. La ve1oeidad Y 
ln potencia fueron nperada n la prueba . 
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E te diseño fné modificado en la clase "Agile", con 
un desplazamiento de l. 000 toneladas, una velocidad de 
34 nudos y un armamento de i),9, cuatro caño
nes antiaéreos y cuatro tubos de 21 pulgadas. Algunos 
ele estos pequeños buques hicieron magnífico trabajo con
tra los alemanes, antes del colapso de Francia. 

H.nsia construyó quince unidades del tipo "Shtorn", 
calificados como buques escolta, de 740 toneladas de des
plazamiento, 29 nudos, con un armamento de dos caño
ues de. 3,9 pulgadas, seis piezas menores y tres tubos 
lauzatorpedos de 18 pulgadas, además de las minas. 

Fracasos rusos. -Aunque es difícil obtener noticias 
HaYales exactas de Husia, se da a entender que estos bu
(lUes son considerados colllo· fracasos. 

Italia no quedó muy atrás del Japón ni de Francia 
y, en conformidad a su programa de 1932, comenzó la 
<.;onshucción de la clase ''Spica", de 638 toneladas de . 
desplazamiento, 34 uudos, con un armamento de tres ca
ñones de 3,9 pulgadas y seis menores, con cuatro tubos 
lauzatorpcdos de 18 pulgadas. 

Se diferencia a1Jreciablement8 eu algunm; detalle::; me
llores, pero 16 de ellos fueron construídos conforme a un 
idéntico diseño general. La clase "Orsa", de cuatro bu
ques, tiene un desplaL~amiento de 855 toneladas, solamen
te dos cañones de 3,9 pulgadas y una velocidad de 28 
:nudos. Los diez y seis buques del tipo "Partenope" tie
uen G79 tonelada::;, cou tres cañones de 3,D y piezas me
llores, cuatro tubos de 18 pulgadas y una velocidad de 34 
uudos. 

El programa alemán de 1935 recomenzó la construc
<:ión ele torpederos numerados, 30 en total, con lill des
l)lazamiento de 600 toneladas, una velocidad de 36 nudos 
:'r un armamento de un cañón de 4,1 pulgadas, dos pie
zas menores y seis tubo lanzatorpedos de 21 pulgadas. 

Vuelven a la política alemana de construil' su flo
tillas teniendo como objeto primario el torpedeo. Los 
bnques "F" ( Geleiboote o barcos escolta), parecían des
tructorc. en miniatura y tenían un desplazamiento el(' 
600 toneladas. Su aparato motor eran turbinas de alt.a 
presión, con 9. 000 S. H. P., que les daban una velocl
dad de 2 nudos; montaban dos cañones de 4,1 pulgada · 
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y ~ei · pieza::; UJeuore~, lanzacargas de profuudjdad, pero 
;:;in uingún tubo lauzatorpcdo. 

_Lo~ británicos em1Jezarou a construÜ' en pequeña e~
c;ala, ton stv lH'e::>upue~tos ele l9JJ. Como en el caso de 
lo~ tJuyue. · ·'Y" clcl tiempo de la guena, los patrulleros 
de la c;lasc "Kingiishc1·' ', fueron un modelo distinto, e· 
cleeil', ni un destl·uctor 1·educido, ni un torpedero agran
dado. üon un desplazamiento que fluctúa de 510 a 585 
toneladas, montan un cañón úmco de 4 pulgadas y ocho 
pie7,as menores, confiando en gran manera en sus car
ga· de p1·ofuudidad, como potencia ofensiva; son impul
sado~ por turbinas de :3. GOu S. H. P., que los dan una ve
locidad de 20 nudos. 

Hermosos barcos . -Son hermosos barquichuelos y 
la guena ha demostrado lo mucho que pueden soportar. 
En los presupuestos navales de 1909, se de tinaron las 
asignaciOnes para la nueva clase "Hunt" de buques es
colta rápidos, con arreglos especiales para su rápida 
construcción. su respecto, no se han publicado datos 
oficiales en este país. J?ero según informan las autori
dades continentales, que pueden estar o uo en la verdad, 
tienen uu desplazamiento de 900 toneladas, de modo en
tonces que no se diferencian mucho del término medio de 
los destructores con que comenzamos la última guerra, 
en sus características generales. Por estos buques se in
teresan esencialmente los astilleros que se han especia
lizado en construcción naval de guerra. Pe1·o si nos re
ferimos a los antiguo~ buques "P" hay en Inglaterra un 
gran número de establecimientos capaces de producir 
buques patrulleros. Por cierto que la Marina sabrá en 
qué emplear ampliamente a tantas de estas unidades, co
mo pueden añadírsele a su fuerza.-(De" hipbuilding 
and Shippü1g Record"). 

HUSIA 

La .marina y sus bases . -El ".Almanaque N aval" i
talümo para 1939 da la fuerza total de la Marina ru a, 
incluyendo los programas de 1937 y 1!):38, en 429.444 to
neladas, ~ifra que coloca a Ru ja en el último lugar en
tre ]as grandes potencias naYales, a pesar de que más de 
los dos quinto, de e.-ta cifra se compone de bn<Jue que 
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e -tán en construcción o eu proyecto. Cuando e terminen 
los programas navales de 1938, las grandes potencias na
vales tendrán los siguientes tonelajes, in tomar en cuen· 
ta las pérdidas navales de la presente guerra: 

Gran Bretaña. . . . . . . . . . . . . 1. 917.292 tons . 
Estados U nidos . . . . . . . . . . . . 1. 607 . 295 , 
J-apón . . . . . . . . . . . . . . 1 .111 .483 , 
Francia . . . . . . . . . . . . 832 . 737 , 
Italia . . . . . . . . . . . . . . 680.806 ,, 

Según el "Almanaque Italiano" de 1939, la compo-
sición de la Marina rusa, una yeV, termi11ado el progra
ma de 1938, será la ~jguiente: 

Buques de batalla . -Rusia tiene sólo tres buque.· 
de batalla en servicio : el "Pariskaye Kommuna" de 23 
mil toneladas; el "Oktybrskaya Hevolutia ", de 23. 600 
toneladas y el '' Marat' ', de 23. 25() tonelada ·. Estos bu
ques fueron construídos precisamente antes de la Gue
lTa Mundial (1914-18), durante los años en que Gui
llermo II, "Almirante del Atlántico" acostumbraba lla
mar a Nicolás II "Almirante del Pacífico". F ueron mo
dernizados en 1937, 1933 y 1931, respectivamente. Su ve
locidad es de 23 nudos por hora; su armamento se com
pone de doce cañones de 305 mm., diez y eis cañones de 
120 mm. y . ei::; e añoue~ de 7 5 111m. ; 8 ametralladoras, 4 
tubos lanzatorpedos (de 457 mm.) y un aeroplano. Su 
protección vertical ,on i .._ te en una coraza, con e -pesor 
máximo de 255 mm. ; la protección horizontal la da una 
cubierta blindada, cuyo e pe or máximo c.· de 75 mm. ; 
la torre de comando tiene 250 mm. y las torre de lo · ca
ñone 305 mm. 

Además de e ·to tres buques vi jo. de batalla, que 
actualmente e, tán en ervicio, otro dos buque de bata
lla de 35 _ 000 toneladas, armados con cañon de 406 mm. 
están con ultado. en el programa de con truc ion ·. 

Buques portaaviones .- E probable que actualmen
te no haya ning-uno en servÜ'io; porque el "Kra.noye 
Znamya ", lanzado en 19a6, con 12.000 tonelada de des
pl<ur.ami nto, se dice que aún e tá en curso de . er equipa-



do. Se af1rma que en el programa. de collstrucrión fi
guran otros dos portaaviones de 12. 000 toneladas cada 
uno. 

Buques ligeros de superficie.-(cruceros), subca
tegoría A. -De las unidades de esta categoría, una ha 
estado en servici<:> desde principios de 1818 (y por lo 
tanto ya pasó el límite de edad), de 8. 030 toneladas, 30 
nudos de Yelocidad y armado con cuatro cañones de 180 
mm. Hay otra unidad en servicio, el "Kirof", lanz~-

. do en 1936, de 7. 700 toneladas y armado con seis caño
nes de 180 mm. Hay en construcción tres unidades del 
tipo "Kiroff ", y tres de 8. 000 toneladas, incluídos en el 
programa. 

Buques ligeros de superficie (cruceros), subcatego
ría B . -Entre las unidades de esta categoría, figuran 
el "Aurora", que ha pasado el límite de edad, de 5.622 
toneladas, 17 nudos de velocidad; armamento, diez caño
nes de 1;30 mm.; el "Oktyabrya", tambiéu pasado de e
dad, de 4,250 toneladas, 11 nudos de velocidad; arma
mento, cuatro cañones de 76 mm.; el "Komintern", de 
6. 3~38 tonelada , 16 nudos de velocidad; armamento, diez 
cañones de 130 1rm1. ; el '' Profintern' ', de 6. 600 tonela
das, y el "Cheryonaya Ukrainn ", de 6. ~~94 toneladas, 
ambo::; modernizados en 1927 (velocidad, 29 nudos y ar .. 
mame11to, quince cañones de 130 mm.) y el ''Marti' ', de 
3. 500 to11eladas, Yeloeidad de 25 nudos y armamento de 
cuatro cañones de.120 mm. 

Buques ligeros de superficie, subcategoría C (des
iroyei'.' -torpedoros y torpederos). 

A las unidades principales, dehemos añadir uu 
tollsidcrable número de barreminas, cañoneros, cañone
ros fluviale:::; p" ra el Lejano Oriente, minadore , buque 
patrulleros, botes automóviles equipado con tubos lan
j/jatorpedo/:l (de ésto. parere que hay má de JOO ), bnques 
auxiliare ... , rompehielo ... · y barco:::; similare . 

A í pnes el total de la nfarina rusa, como aparece
rá ruando se terminen lo programas de 1938, erá con
siderable; pero dehemo recordar que las unidade ac
tualmente en eryicio; por lo general, 11an pa ado el lí-
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uüte de edad o han sido modernizadas hace ya bastan
te tiemp_o, y que la mayor parte de la Flota rusa está en 
construcción, en curso de ser equipada o solamente en 
proyecto. 

En efecto, a~principios de 1939, las sigutentes unida
des estaban en construcción o en curso de ser equipadas: 
1 pmtaaviones de 12. 000 toneladas, 4 cruceros de 7. 700 
tonelada~, S destructores torpedero ·· de 2. 895 tonelada~, 
20 submarinos, 12 cazasubmarinos y 2 minadores. 

Las diversas fuentes que se pueden utilizar, dan in
formaciones contradictorias respecto a la fabricación y 
eficiencia efectiva de la Marina rusa. De aquí es que 
se considera conYeniente estudiar estas informaciones, 
a fin de poderlas avaluar debidamente. 

Según se lee en un informe sobre la Marina fran
cesa, anexo al informe de la sesión del Senado del 17 de 
diciembre. de 1937, la fuerza de la Flota rusa el r. de 
enero de 193S, era la siguiente: 3 buques de batalla, 1 
c1·ucero, 22 destructores torpederos y 16 submarinos, en 
el Mar Báltico, con un total de 110.611 toneladas; 1 bu
que de batalla, 4 cruceros, S destructores torpederos y 17 
submarinos, en el Mar Negro, con un total de 78. 903 to
neladas. El total de la Escuadra del Mar Báltico y de la 
Escuadra del Mar Negro, umaba 1S9. 514 toneladas. 
Por lo tanto, ha ta 1937, parece que había sido certifica
da sólo una parte de esta unidades, escasamente por un 
total de 1S9. 51-± toneladas. Oomo se ve por lo dicho, en 
los últimos años ha ta 1937 inclusive., únicamente los 
de.·tructores-torpederos, los submarinos y las unidades 
cspeciale (barreminas Y, minadores) habían recibido un 
pequeño aumento, mientras qne existía en curso de eje
<mción uu programa que incluía doce destructores torpe
dero (diez de 700 toneladas y dos de l. 200 tonelada.:;) . 
Con respecto a uhmarino , e supone que hasta e a fe
cha . e habían puesto en servicio en lo últimos años en 
la Flota del Báltico, trc de 896 tonelada y tres de l. 039 
tonelada~ , mi entra que había otra 17 unidades, con un 
término medio de de plazamiento de 900 tonelada , pa
ra las fuerzas uavale del Mar .r egro. 

Rn:--da lmb:ía eleYado el límite del calihrc de ]a arti
llPrin principal de los buques de batalla de ~156 mm. 
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(!4 pulgadas) a 40G mm. (J6,2 pulgadas), siguiendo el 
eJemplo del J apón, que rehusó formalmente aceptar pa
ra el futuro esta r educción de calibre. 

Aún, a fines de 1937, la modernización de la 1!-,lota 
del Soviet era la constante preocupación de lYioscow, por
que la debilidad del equipo industrial de los Arsenales, 
la falta de experiencia y, sobre todo, la deficiencia de 
la técnica 1·usa en la construcción de buques de guerra y 
de artillería, impedían y retardaban gravemente la r ea
lizarión de los programas. 

En conformidad a lo que anuucia el "Taschenbuch" 
naval de Alemania, de J937, hab:ía ese año 158 submari
nos soviéticos, 71 de 200 a 1 . 800 toneladas en el Báltico 
y en ellVIar Blanco, 37 de 200 a 800 toneladas en ellYiar 
N e gro y 50 de 200 a 800 toneladas en el Lejano Oriente . 
P ero según el "<Tane' · Fighting Ships" (de Inglaterra), 
la flota submarina rusa en esa época no pasaba de 60 u
nidades. 

Informes más recientes, de fuente holandesa, publi
cados por la " .Rivi sta lVIarittima", de noviembre de 1939, 
indican que el aumento de la Marina soviética durante 
los últimos dos años, ha consistido en un destructor tor
pedero, el "Tashkent", construíclo en Italia, en 2 cru
ceros de la cla ·e "Kiroff", ele 8. 000 toneladas, construí
do conforme a diseños italianos y bajo la dirección de 
ingenieros italianos, 9 destructores torpederos ele 2. 800 
toneladas, muchos f-:uhmar]nos, y alrededor ele 130 botes 
automóviles armados con tubos lanzatorpedo .. 

Se dice que la flota de submnr}nos deberá con ta1· 
ele unas 60 unida de;-; ele 300 a 1 . 200 toneladas : 45 de 600 
toneladas y 40 de 200 toneladas . Se afirma que hay en 
construcción: 1 buque ele batalla ele 35.000 toneladas, 1 
gran portaaviones y 30 submarinos ; y que en proyecto 
hay : 2 buque. de. ha talla de 35. 000 toneladas y mucho.' 
crnreros del tipo '~ Kiroff". 

egún "Le Yatch" del 26 ele agosto de 1939, ruando 
frarasaron las negociaciones ruso-norteámericana para 
la con trucdón de buques de batalla, ·e comenzó en Jo¡;¡ 
astillero ru os la construrción de un buque de batalla de 
35. 000 toneladaR, que debía llevar el nombre de '' Terce
ra Internacional", basándose probablemente en un dise
ño norteamericm1o, y armado con 9 cañone .. de 406 mm. 
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(16 pulgadas) . Se dice que debe haber en construcción 
una segunda unidad del mismo tipo, o que por lo meno¡:; 
sus quillas están para ponerse en grada . 

Los crnceros están basados en di eñol:l de ingeniero:;; 
italianos. Uno de éstos e el " Kiroff" . Otro idéntico, 
el "Gorky", está casi listo para entrar en servicio, y o
tros dos, el "Kribyshev" y el "Ordzl10nikidze ", están er~ 
construcción. 

El conductor de flotilla "Tashkent", construído en 
Livorno, está en servicio y es el más rápido del mundo, 
pue anda 44 nudos por hora. Otro ignal, el "Mo kwa", 
con truído en NikolaieY, está en servicio en el Mar Ne
gro. Se dice que en los astilleros del Báltico se e tán 
construyendo 9 super-destructores-torpederos de 2. 600 
toneladas, en conformidad a diseños italianos; . e afirma 
que hay 3 de éstos en servicio. 

Hay gran Í1 cerbdmnbre respe ·to al número d 
submarinos, calculado al término ue 1938 en 150, inclu
yendo los en constTucriÓlJ . Ln mayor parte. de los subma
rinos r usos es <le tonelaje pequeño (150 a 200 toneladas); 
a esto se dehe que sean apropiados solmnente para la de
fen a costera. 

. La Marina rnsa está mostrando gTan interés nor los 
mares ártiro~, mediante la construcción dr, una flota de 
romr ehielos, muchos de los cuales, de 11.000 tonelada. 
han ido der:;tinados a h ruta marítima del Norte que 
une a MnrmanP.k con Vladivostok. 

El principal int<'rés de la Marina oviética, se ha 
concentrado sobre su flota de harros torpedero ( destruc
tores-torpedero y. uhmarinos), di. tribuínos amnliamen
tc en los diverso mares que constituyen lo. posibles tea
tros df' guerra naYal para Rusia . La de. ventaja de las 
g;rnnde. distan ·ias que senaran estos núcleos, quedará 
reducidn enormemente mediante la red de canales inter
no., que sie:uen ron. truyéndo e y nhondándo e. El Mar 
Blnnro y el Báltico, va están unidos por el canal taHn ; 
todo lo que ahora falta , on alg·unas mejoras en otras do. 
vías de agua, que permitan el paso de los de tructores
+.orpederos v de lo snhmarino .. rntre el Mar N egTo, el 
Mar Oasnio, e] Már Báltiro y el Océa11o Artiro, sin ver
P.(' _obligados a rirrnnnavegar toda la Europa o todo el 

1a, 
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La:-\ toncxionc,· en que todavía qu 'd::t por l:accr al
gúu trabajo, ~on el antiguo canal 1\larin::;ky entre el La
go Oncga al N 01·te .v el cur:-;o . uperio1· del Volga, y un 
tmto tre<-110 entre el Don y el olga en el Sur. 

En la "Dieta Jnponc::;a", el Comandante Thomazi, 
de la Marina del Japón, dijo que lo· ruso, · tenían 200 ub
marinos, mu(·hos de lo::; rual . estaban en Vladivo ·tok. 
Esas notieias }¡an sido negada .. Pero . e , ostiene qn a -
tnalmente Hu:;;ia tiene allí J 5 numa rinos antiguos y :11-
J"ectedor de 60 nuevoR, ru :::.ervicio o en cnn:;;trucción. 

Por otra parte, nada má. e l1a oído decir acerca ele 
los numero ·os O:fieiales naya)es, proclamados enemigos 
(h'l 1mcblo y arre~taclo. en 19:17; entre éstos . e rm1taban 
lo. fiomandante . ele laR rnatro e ·cuadra. rusas. 

Los lmqnes ele ha talla ruso moclernir.ados, de 23.000 
a 24- .000 tonrlnda:, 110 pueden rompararse con la . unida
eles um11op;a~ de otras murina. ? ni :::.iquiera ron unida
de~ de menor tonelaje. Los r1·urero~ J1E'Saclo. y ligeros 
de Rnsi a, rnn exreprión de los d l tipo del "Kiro:f:f ", 
.·on tmuhirn pasado. de celad e inferiores a los semejan
tes de otra¡.; potenrius . Por hoy, el níunero cfertivo dr 
los snhmarino:::. rn .. o:::., tal Ycr. no xcecle ele 100 unielacle~; 
la mavor nartc de ésto tiene un radio de urrión limita
do ~- . !·wr lo g:enrral, no ·, on muy e:firi ntes. 

Iurompleto . eríu el exumen de la potcurü1 naval ele 
H.nsia, . i no .·e rstncl.iaran bmhién U f' buses na-vule y 
la:;: l>O:·ühilicl.acle., rstrutég-ieu .· qne ti nr ln Marina rusa . 

En el Lt'.iano Orient '· Rw~ia e tá fnnwarnentr c•11 
romlirion :-; dr inferioridad. en ruanto a . itnarión rs
i ratrg:iea, eon rrsperto al Imperio del .Tanón, que blo
\lHea la únira hasr r11 . a, Yladivo, tok. ~? que tiene una flo
ta formidahl . g:ranel. Y efieiente . En una guerra contra 
f'1 .J upó11 nsin t ndrfa qur limitarse a atuaue. rontra 
los l1arros mereantes japmH'. es ~· a Jn·oc·11rar de. truir lo~ 
lmqur. ele _gu rra . -

1.Ju 1 Mar rgro. cl.o11cl.e 1 u. ia po. ee la, ba. , cl.r 
Orles, a. " e ha. to1)()1 -:-~ Tiahun, nodría 01 rar efirazmen
te rontra Rumanía, e11 rl . mme, to nr f)ne el ronfli.eto 
-:p limii:.1¡.;e a r:-;to. dos E~i.ado~. lÍl rontra rrurquíu. 
Ru-.;in e~taría en .·itnarióu l'<:trai(><dta fayorahle; pero 
HJJ ('ClRO flp llll ntaqur rontr<1 rrnrqní; 1 má. <lP alp:nnn po-
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tencia mediterránea ayudaría a esta últilna , y, en con
secuencia, Turqu:ía podría decidir si permitía o no a los 
submarinos rusos pasar libremente al Mediterráneo. 

Hasta hace muy poco, Rusia no po¡,da bases nava
les en el Báltico, excepto la de Leningrado. Ahora, des
de que Rusia tiene las bases estoniana · de las islas Saa
l'eman (Osel) y de Hiim11an (Dago), y de la ciudad ele 
Paldiski (puerto Báltico) y las bases lituanas de Liba u 
y ele \Vinclan, puede respirar más libremente ; sin embar
go, el factor predominante en ese mar s todavía Ab
mania. Por lo tanto, cm total, R.usia parece estar encar
celada o bloqueada en los principales teatro ele posible 
acción naval . 

.Además, en opinión de Alexandrov, instructor de 
estrategia en la .Academia N a val Rusa, el dominio del 
mar es inútil para Rusin y ésta -última tendría que con
trarrestar nn poRible bloqueo solamente con débiles u
nidades _navales. Estas ideas fueron aceptadas en 1929 
nor los Jefes ele la Marina rusa. Sólo en noviembre de 
1936, el Almirante Orlov . e declaró uarticlario ele una 
gTan Marina, y lutsta el 15 rle enero de 1938 no declaró 
Moloto...- que la F .__. R . S .S. debía poseer una flota oceá
nira aclernada a la g-ran misión de la Rusia. De hecho, 
:::;ólo en 1937 Re organizó el Comisariato N aval. 

En conclm:;ión, Rmüa está en una situación estraté
~üca que no puerle calificarse de favorable y tiene una 
.M:arina que ep, más débil v menoR eficiente que la de cual
cmier otra potencia navál, -;.·, al mismo tiempo, esa Ma
rina carece de Ofirialc. ca pace¡.; de dirigirla. 

Notas varias sobre la Marina Rusa . - Según publi
rarione. alemana , se eRtán ronstru5·eml.o en Leningra-· 
rlo 4- rle tructores rle 2. 900 tonelada : el "Arkangelsk ", 
t'l "Kroudstad", el "Mnrmausk" ~- el "Petrof'a...-orl k". 
E tos buque. . on probablemente de la mi ma clase qu;~ 
loR de una , erie rl 11, ele lo. cun]e,_, el "Leningrad" fué 
pu~.to en . ervicio n 19:16; lo8 último. de e a erie e~ túll 
<1 hora terminándose. Nne,-e torpederoR pequeñof', ele la 
c·laRe 1f. han cntrarlo eu , rvicio dunmte lo. último¡;; me
Rf'.' a' aher: ".._ a,oviet~''." erp'' "Lnkoi". "1\Iolnia", 
"ZaruHza". " OYU<ll'kon". "~bmor", "'iokk~'" ~'"Si
biriak". El torpedero antiguo "Prunze" (ex 'Tirstry'') 
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ha sido modernizado y rebautizado con el nombre de 
"Bezpochtachadni". 

El periódico "Pravda", anuncia que se ha enviado 
a Viborg nn considerable número de trabajadores y que 
allí se está construyendo apresuradamente una gran ba
se naval, bastante espaciosa para dar facilidades a lo · 
buques de batalla y a los cruceros pesados .-(De "Le 
Yatch"). 

SUECIA 

Con excepción de los E taclos Unidos, Husia y el 
Japón, el país neutral con mayor tonelaje de buques de 
gnerra eu construceión, es sin dudR. Suecia . 

Dos cruceros de 8,000 touelada ·, cuR.tr o destroyers, 
.v cierto número de submarü10s y buques barreminas, e.s
tán ~jenclo construídos tan rápidamente como es po iblc . 
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Nuevos cadetes . -El sábado 3 de mayo, se realizó en 
la Escuela Naval del Perú, la ceremonia de entrega de 
títulos a los nuevos cadetes navales. Esta actuación es
tuvo presidida por el Señor Capitán de N avío, J efe del 
Estado Mayor General de Marina el que hizo entrega 
del título respectivo a los siguientes cadetes: 

ALEXANDER SANTIAGO 
ARCE JOSE 
ARIAS MOISES 
BARTRA JACQUES 
BERNOS MIGUEL 
CHAMPIN ERNESTO 
DEL AGUILA LUIS 
FRANCO JOSE 
FORSYTH ALEXANDER 
GARCIA LUIS 
GUTIERREZ SANTIAGO 
:MANTERO DAN11E 
MASIAS AURELIO 
ORREGO CESAR 
SECADA JUAN 
TIRADO CARLOS 
VINCES OSCAR 

Centro N a val del P erú. -N u e va J mlta Directiva. 
Conforme a lo dispuesto en los E tatutos y en sesió~ 
de Junta General, ha sido elegida la Nueva Junta Dl
recti va del entro a val, para el año ocial 1941-19~2; 

Preside la Nueva Junta Directiva el Señor Capltan 
de N avío Don Grimaldo Bravo Arenas, quien ha sido 
reelecto para el de. empeño de dicho cargo. 
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Viaje del Presidente de la República . -Su Excelen
cia el Señor Presidente de la República, He embarcó en 
la noehe del viernes 20 en uno ele los cruecros zarpando 
con rumbo al puerto de Pisro, con el l)l'opósito de inau
gurar diversas obras públicas. Esroltó a ]a· nave presi
dencial, m1 deshuctor. 

En e] viaje aeompnñó al Sefíor Pl'e:-'i<1ente, el Ca
pitán de N avío D. Federjco Díaz Dulanto, MiniHho de 
Marina y Aviación. 

Memoria que presenta el señor Contralmirante Presi
dente de la Sociedad Mutualista Militar del Perú a la 

Asamblea Ordinaria del 5 de Abril de 1941 

Scñül'es: 

Ac·atando la el isposición del Artknlo 10". ele] E;-;
tatuto e11 vigc·w·i a, c·nmp]o con dar cuenta a la Asamb]ea 
de Ju U1nn·lw ele 1111esha So<.:ieclad, durante el año com·· 
pl·eJHli<lo enh<' el 1". <le Abril de 1940 a igual fecha del 
p 1·c•se11te año. 

EJ 11 tÍme1·n <le socio~-\ a1 ~1 de marzo ppdo., es el sj
gu i ente : 

l~.jército ....... . 
Marina ......... . 
Aeronántif'a. . . . . . 
Poliría. . . . . .. 

Total: 

],772 
327 
187 
539 

ocios 

" 
" 
" 

2,825 socio 

Ten emo¡;; qne lamentar el fa U cimiento, durante el 
m1o c¡ne ron 1pre11<le e. ta Memoria, de los ocios siguien
tes: 

Genera] don Gerardo Uvarez ; Coronel don Hober
to Lopez; Coronel don Maximiliano Fría ; Coronel don 
FrancL co V ~lldivieso; Cormwl ilon Hicardo E. Llona; 
Coronel don Edgardo Art'JW.s; Coronel don Carlos ele la 
Ja1·a; Coronel cl011 Dm1te Toso; Corm1el clm1 César R. 
Mendibnru; Capitán ele Naxío uon Eclilberto Perales; 
Tte. Hral. O<lia . CiY. <lo11 Emilio Vega y Vega; Tenien-
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te Coronel don Juan :E'. Lopez J-. ; rrnte. Corone1 don 
Osvvaldo Carmelino; Teniente Coronel don César A. Pa
redes; Teniente Coronel don Manuel A . Cabr ra; Te
niente Coronel don René Ghersi Ordoñez; Mayor Gdia. 
Oiv. don Manuel Praclell ']~ . ; Mayor don Alberto Ga
lliani; Capitán de Fragata don Felipe Patrón; Capitán 
de A vi a . . don Carlos Carrillo; Capitán don César Sau
guineti; Capitán don Eduardo Salazar; Capitán don 
Luciano B . lVIárq uez; Capitán don Alfredo D. Velarde; 
Capitán don Manuel Salazar; Capitán don AugLY;to Du
rand B. ; Cap. Gdia. Rep. don Alon o U garte; Tenien
te Gdia. Ci v. don Salvador Pisani; Teniente de Sani
dad .dou Eclilberto Moya; Teniente de Sanidad don Ju
lio Zapa tu E. ; Teniente Gdia. Ci v. don José A. 'rue -
tas; Teuieute Gdia. iY. dou Emiliano IIernánclez M . ; 
'reuieute don Mauuel J. Aria ; Teniente de Avia. don 
GcrmáH Flórez Ch.; Tenjeute 1". don Félix Il. Garda; 
Subteniente don Lui F. BeJaúnde; Subteniente don 
Vírtm· Espatza; Subteuiente don Augusto Domenack; 
Subteniente dou Máximo Vasquez D . ; Alférez de Fraga
tn don Enrique G. Peña; Alférez de A Tia. don Angel 
Pere"' B . ; Alférez Gdi.a. Ci\·. don Joro·e HiYas Plata. 

~e ha pttt:sto especial cmpcfw c11 el abono oportuno de 
los auxilios pecuniarios, correspo11rlicni.cs <t los deudos 
de los ~oeios falJreiJos; vcro en nmchos casos se ha tro
J.>ezado con el ineonTeniente, ele que éstos no han dejado 
<.:arta cleelaratoria) desigi1ando a la persona o personas 
benefieiaria. ·, ~iendo ne<•esario c11tonces que los asociados 
arudan al Pocler J ndicia], para . eguir el procedimiento 
sohre cleelaratorja de herederos, postergá11dose por é'a 
<:an¡;;a el pago de djrho auxilio pecuniario. 

:Om·<:mte el afío de que clamo cuenta, se han paga
üo :~o auxilios p c·1miario:-:, cRümdo pendiente por di
YPrsa~ c·awms extrafía. a la Yolnntad de la Sociedad, 15 
de los cnales 12 <·orrc. ponclrn al año que abarca la pre
::;ente Men1ol'Ü1. 5· :~ son anteriore , que e tán en contro
Vei·:-üa cntrr los intrre~ado ante el Poder Judicial, en
ya deei.sió11 rsprra ]a ocieclad pm·a atender su inme
diato pag-o. 

De los 12 auxjJios qu e~tán pc11diente , algnno .. co
l'l'P:-;pmu1en a socio falleddo:-:; r ecieutcmente que 110 hau 
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tenido tiempo aún de apersonarse ante la Sociedad, y 
otros por falta de carta declaratoria, los que están or
ganizando lo documentos necesarios para acreditar sus 
derechos. 

Las cartas declaratorias ascienden a la fecha a 1,525, 
lo que equivale al 51 por ciento del número total de so
cios, y aunque éste porcentaje constituye un aumento, 
en relación con el de lo años anteriores, no es sin embal·
go, suficientemente satisfactorio. N o hay razón que ju :~ti
fique la omisión en que incurren al respecto tan crecido 
número de socios, y es de desear que estimulados por 
los reiterados requerimientos que la Sociedad les hace 
en diversas formas, el número de los omisos vaya decre·
ciendo, hasta llegar a desaparecer. Es oportuno hacer 
constar que la carta declaratoria, uo sólo deriva venta
ja a los deudos del socio que fallece, evitándoles largos y 
costosos procedimientos judiciales, sino que su formali
zación y entrega a la Sociedad, es un deber, que el Es
tatuto les impone, y están obbgados a cumplir. 

La situación financiera de la Sociedad, aparece del 
Balance último; verificado por la Contaduría, cuyo e
jemplar acompaño, y a cuyo contenido me remito. 

Las cuentas de Caja han sido presentadas, por la 
Tesor ería mensualmente y aprobadas conforme el Esta
tuto, por la Junta Directiva. Esas cuentas se han publi
cado oportunamente en la diversas revistas periódicas 
que publican los diversos Institutos Armados, que for
wau parte de la Sociedad. 

Seg·ún el Balance a que me refiero, el saldo en Ca
ja al 31 de marzo ppdo., a. ciencle a $ 583.854.14, urna 
que rebajada por los $ 185.463.23, impoTte de lo auxi
lios pecuniarios p~uclientes de pago, queda un alelo lí
quido a favor de la Sociedad de $ 398.390.91. 

Por Re ·olución uprema de fe ha 22 de agosto de 
1940, expedida por el Ramo de Guerra, e nombró una 
Comisión encargada de preparar un Proyecto de Refor
ma del Estatuto c1e la Sociedad Mutualista Militar del 
Perú. La Comisión ha dado término a u labor formu
lando un Proyecto el Estatuto, que ha ido di tribuído 
entre lo asociado para 'U e tudio y recomendacione . 
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Es mi deber dejar constancia que en la relativo a 
las reuniones de Junta Directiva, que de acuerdo con 
el Estatuto se debe hacer mensualmente, no han acudi
do los miembros que la integran, debido seguramente a 
sus ocupaciones oficiales, habiéndose hecho lo posible 
para subsanar ésta deficiencia y no entorpecer el pago 
de los auxilios pecuniarios, casi en la generalidad de las 
veces con la sola presencia del suscrito Presidente y el 
Tesorero de la "Institución. · 

Dejo así cumplida la disposición estatual a que me 
he referido al principio, reiterando en conclusión la se
guridad que en otras ocasiones os he dado~ de haber a
tendido siempre y de los propósitos que me animan para 
después, cuidando los intereses de la Mutualista con el 
mayor celo y actividad posibles. 



SOC[E!JAD \IUTU ALISTA :\HLlTA R DEL P ERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN ENERO DE 1941 

ENTRADAS 

Saldo en Di ciembre 31 de 1940: 
l~n Ba n ('o lta litm o. Cta. CLP. . .. . ... . ...... . 
Jt:n Banco .l'op tila r. C ta . Cte ... . 
l<:n Ban co Po pula r . R rtrnción .ludif'ial 
E n B a nco 1 taliano 
E n B a n<'o Populfu·. 
En Baneu l'optdar. 
J·~ ~ Bu.n,·o 1 n te rnac ional 
I•:n Crrlu las H i pot"c,Lri~ts ... . 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensu.:~ les . 
l'agadas por los Rot ios f' ll rl JIH'H .•.... . • . •. 

Fondos dt: =-:..,serva. 
Cur. J•o. ... .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . .... . 
.\rp,1uipa . ................ . ........ . 
.\ viac ión ....... .. ... .. ... . .. . ....... . .... . 
Pnlic·ía .. ... . . . .... . ... . ..... . ... . ... .. . .. . 

Intereses Cobra dos. 
Cupón 44:35 lla nf' n l'opttla r .. . 

4Ha 
·!:35') 

{ .51\ 
. ~:.lG:3 

04 Gü 

Tn tcruaeiona\ .......•. 

lk cl c· p<'•si t o -15i>fi!l 
1),• dc•p(¡sito 4!í 1 ();{ 

Popula r .. .. .. ....... . . . 
1 n trrnac·iona l .... .. .. . 

Adelantos de sueldos. 
]{r•in tq?;m f' ll ,.¡ li t:'~ 

SALIDAH 

Fondos de Gastes : 

S fo. 47 .763 . 57 
101 .30 l. 88 

6.5o .r.o 
150 .00 

150 .000.CO 
150 .000.00 
150 .000 .00 

S Jo. 

S fo . 

5 .000 . 00 

10 .00 
ao .r.o 
5. 00 
5 . 00 

:!30 .00 
l [.5.00 
161 .00 
161.00 
l61 .00 
345 .00 
785 .00 
1.57 .00 

Cobran za Y r imhrPS ci C' J'C'llH'sa~ .... . . . . . . • . . . S fn. 
Su"ldns de; Pmp]Pados . . . . . . . ... . ... . 

25 . :3:3 
5:10 .00 

.¡.5 .00 
293. 00 

1 mpn•n ta .' · menudos . . . . . . . . ..... . . 

S ~o . ciO-U<ti.') . lii 

:3 1. 2:10 . !:0 

50 .00 

2 . 1 1 fi.l'Ü 

oo .no 

~ :o. 63 . :310 .·15 

1 nprP~i ón libros Cta . C t t' ... . . • . . ..... . . 
11 .,·n hlf' i(m r• uo tas P'l: TtP . \\' . Cornejo . .... . -190 . o o :-; fu. 2 :~xo . :{:3 
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Siniestros pagados a herederos de: 
M ayor A. Calliani a <·tH•nt.>t .......... .. . . .. . 
Corund Da nte Tus~o a rtlf'n t>t ... .. ..... .. . 
Capit :in A. \ ' r lan!P ... . .................. . . 
T e,.ie 1tc R H em:tndrz a euenl a .. .. .. .. .. ... . 

Saldo en Enero 31 de 194! : 
En Jhneo 1 tal i>uu . C'L:t. Ct.r .. .. . ...... . 
IDn Bam·o l'op11 br. Cta. Ct.e .......... . 
En Ban!'u Poplll:tr. l! ntr nri6n .)11rlirial. 
En Ban<"o 1 L!tliauo. 
E:~. Bauc·o Italia no . D r pc\s ilo. . . ..... . 
En Banco Pop ular. . ... ... . 
En Bao!'u l!ü •rn acio tal. > ...... .. 

l!;n C;!:lu la. H ipot>~earias . ... . ... . ........ . . 

Saldo P ll l ~nPro de J!) 11 · ........ ........... . 
\1E'nos S! l 'lltl~ ret ' nirhs por J'lÍ<"Í o~ 

;..; Ju. X3:l. :3.'i 
l . -19-1.00 

10 .000 .00 
7 . filio . fiG ~Jo. 

~ Jo. :!0 .3mU-:I 
1:2\1 . 737 .30 

fi50.llll 
150.00 

15\l . fJOO.OO 
150 .00 .0 . 0 
15:1.000 .00 

5.000 .0() 

J21 

1\l.\l\l-1. 01 

(1 1.5 . ()~6. 11 

:-: ¡o. 63R . :310 . 15 

~ ·o. fi 15. ()?.G . J 1 
){00 .00 s:o. 6 1.5 . 13(i . 11 

225. ~(i;~ . 2;¡ 
J\iE'Ito.; SiniP.'llros por pau;·tr ... . .............. . . . . . . . ... . 

S.lldt> Dlsp :mible .......... . ....... . ............. ... ...... S !o . 3iHl 072 . i'IH 

ConfonnP TP:-iu rero. 
Ca;1itin de ~av ío A. Jiménez P. 

Contador. 
R. La Rosa. 

Conforme- \'oral de Conlahilidarl. 
Co ron r l Eduardo Castro Ríos. 

\' •. R". Pre;;identr. 
Cou tralmirau te -Carlos Rotl!lde . 



NECROLOGICA 

El Cuerpo General de la Armada, ha pasado por el 
sentimiento de perder al Señor Capitán de Fragata don 
Enrique Van Heurck Espinoza. Jefe ponderado y ami
go dilecto se hizo estimar por cuantos lo trataron . 

. La "Revista de Marina", envía a sus deudos su máR 
sentida condolencia . 
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8000 9000 1 1<;000 757 . 6 756 .7 758 . 0 19.8 20 . 8 19.6 
6JOO 18COO 16000 759 .4 758 . 7 759 . 0 2J . 6 22 . 0 1U.6 

10000 16000 12000 760 . 0 758.5 759.2 19 .:3 20.8 19.4 - --- --------------
12:100 20000 11000 758.8 759.2 759.2 18.8 21.6 19 . 6 9)00 12000 j 2000 757 6 758.2 758.0 18.8 20.2 19 . 2 9)00 26000 22000 760: 2 758 . 6 760 . 0 19.0 21.0 19 .2 sooo 2 )000 18000 7 59. 4 759.8 759.6 19 . 2 22 .8 20.5 6QOO 22800 24000 757.8 760 .0 759 . 0 19 . 0 22 . 0 2J . 6 ·--- -------- - ----- -- ----
-- - - -- 759.3 7.')8 g 7::9. o 20 . 4 :'2 . 3 21 . 1 

20 . 8 21.4 20.4 20 . 4 22 .0 21.2 25 . 2 21.6 29 . 0 19 . 5 470 0 . 9 0 . 0 
18.6 20 . 4 20.2 21.0 22.0 21.6 26 . 2 20 . 6 28.0 17.9 330 0.7 0.0 
20 . 2 20.8 20 . 4 21.2 22.0 21.4 26.0 2'J .4 29 .8 18 . 6 355 0.7 o o 
20 . 8 21.6 20 . ti 21.8 30 . 2 18 . 8 423 0 . 8 0 .0 
20.4 21.0 21.0 21.0 22 . 4 21.8 25.0 21.2 28 . 0 1_8 . 6 430 o . 9 0.0 

21.0 20 . 2 25 . 6 1 21.0 

------ --
29.4118.8 

------
20 . 2 22 . 0 20 .6 20 . 6 21 .0 20 . 2 25 . 4 20 . 8 493 o.!) 0.0 
20.6 20.8 2{) 6 20 . 0 22 .0 21.8 26 .0 2.) . 6 28 . 6 19.2 393 0 . 8 0.0 

2'J i6 421 o. 9 0 .0 20 . 0 20.5 19 .8 21.4120 . 2 27 . 6 21.0 
20 . 0 2J.6 20 .2 21.0 21.8 20 . 2 26 . 8 20. 4 
20.0 21.8 20 .2 20 . 0 20. 6 20. o 26. 4 2) . 2 

--------
20.6 20.8 20 6 19 .8 20. 8 20 . 6 26 . 8 20 . o 
17.5 2·).8 20 1 o 19.0 20 . o 20 . 5 26 . 5 28 . o 
18.0 20 . 2 21.2 19 . 2 20 . 0 19 . 8 24 .2118 . 6 
20 . 0 20 . 6 20 . 2 19 . 0 20 .0 19.6 24 . 6 1.8.8 
20 . 0 20.0 19.6 19 . 0 19 .6 19.0 25 . 0 20 . 8 

--------
19.4 20 . 0 19.0 19 . 0 19 .8 19 . 0 24 .6 19.4 
19.5 20 .0 19.4 18.9 19 .4 19 .0 25 . 4 19 . 2 
~9 . 0 19.8 19.4 18.8 20.0 19.2 25 . 6 19 . 0 
19.0 19.8 19.2 18.9 19 . 4 19 . 0 26 . 8 19 . 5 
18.8 19.6 19 .9 19 . 0 20 . 4 19 . 6 26 . o 19. o 
--- - ---- - - ------

1!:).5 20 . 4 20 .0 18.6 20 . 0 1.9 .2 25 . 6 19 . 5 
19.6 20 . 4 19 .2 19.4 19.6 l9.0 25 . 8 19 . 5 
19.5 19 .8 19.0 19 . 2 20 . 6 19 . 6 24.2 19 . 6 
119.8 20 . 0 19 . 2 18 .8 20 . 0 19 . 0 25 . 0 18 . 4 
1_9 . o 19 . 6 1,9 .0 18 . 4 19 . 4 19 . 2 24 .8 18 . 6 

~ ------
18 . 5 19 .4 18 . 8 1 18 . 6 19 . 6 19 . 0 24 . 0 17 . 0 
18 . 4 19 .0 18 .6 18.9 19.2 18 . 8 24.8 18 . .5 
18 . 2 19 . 2 18.6 18 . 2 20 . 0 19 . 2 26 . 6 18 '. 2 
18 . 5 20 .0 19 .6 18.4 20 . 0 19.4 25 . 2 18 . 0 
18 . 5 19 .8 19 .4 18 . 9 21.0 20 .0 26 . 2 18 . 6 
-- - - -~- -----------

19 . 4 20 .3 19 .8 19 . 4 20. 3 19 . 8 25 . 5 19 . 5 

1::::1 Jefe del Departamento de Navegación 

Oapftán de Fragata 

CESAR RANGEL 

30.0 19.0 
28 . 4 18 . '6 300 o. 9 0 . 0 
29.4 18. 8 238 o. 9 0.0 
----- -----

28 . 4 19 . 6 375 o. 7 0 . 0 
16 .8 16 . 8 2'98 0.6 0.0 
30 . 0 17 . 2 224 0 . 7 0 . 0 
27 . 0 16.9 402 0 . 6 0 .0 
27.8 18.0 421 0.5 0 . 0 

28.2f 18.ü 
- - -- - -

379 0 .7 0 . 0 
29.8 18.2 341 0 . 5 0 .0 
31.0 17 . 5 350 O. 7 0 .0 
29 . 4 17.6 405 O.ii 0.0 
29 . 0 17.2 375 0 . 5 0 .0 
----- - - - - -

28 . 4 17 . 8 290 0 . 4 0.0 
31.0 17.6 373 0 .4 0 .0 
29.0 17.0 422 0 . 4 0 . 1 
29.2 t7 .8 585 0 . 4 0 .0 
27 . 6 17 . 0 540 0 . 6 0 .0 
----------

27 . 2 16 . 0 572 0 . 6 0 .0 
27 . 4 17 . 6 437 0 . 6 0 . 0 
30 . 2 16 . 8 248 0 . 4 0 .0 
29 . 6 16 . 2 125 0 . 5 0 .0 
30 . 0 16.4 271 0 . 5 o.o 

- - ------- -
28 . 9 17 .8 312 0 . 6 0 .0 



~:SCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12 °-04'-34" 5 Longitud n •-10'-SO"W Altura 5 m. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

MAYO t94t 
----~--------------~-~._--------------·----~---------------~--------~-----~--------------~·------------~----3 -e ol "' :.. .., "' ol 11 

; : ~ g; ~ i 1 ~ ~ i ~ o 11 
~"' ~.D o! o!'ª -;¡ ., E~ 
~ ~ ~ ~ ;:g ~ "' ·a ;;; ~ 8 ·-o 

.::: t: 3l "' 3 ol .g 1:1 8' ol ;;; 6 

- o ~ 6 ~ ~ ~ ;; ~ -~ ~ 1 

-~ 
ol 

oS .§ 
E oS .... .. 

..:; ... a ,..:¡ 
oS a ol a .... » o 

"' "¡j 

1 

ol 
., c. 

= 
-e E ~ ., ' ¡( oS 

~ '<'$ 

~ 

oS _¿ el 8 -~ "' 8 ·a .... 
'<!' A ..: 

"' ..... = 8 0.. 1:'1 .g e 1:'1 a o e .:8 » "' .,..!o~ 
·¡; el ..., ol .. .. el 

• !3 .. ol o d &.ci •• 8 ~ .. ·¡;: 
~ e ·x "' 

oS-.!' ::S >~ '<'$ ol > ril ~ ~ 

7 13 18 ~sj_!_ ___ _23 _ _1 _ _:~_J __ !_ ___ ~ __ l 8 ____ 7 13 18 7 13 18 _ 7 __ 1_3 _ 18 __ 7 -~~~ 18 ---------

1 1 Calma 202- 3 180- 1 I Alt.Es. 10 Alt.Cu. 8 AI ~. Cu. 9 6000 24000 20000 760.3 760 . 2 760 .0 20.0 22 . 0 20 .2 19 . 5 20.0 19.6 19 .2 20 .0 19 .4 26 .0 1 5 32.2 17. 2 458 0 .7 0 .0 
2 157- 2 180- 5 , 2)2 - 3 1 Alt.Cu . 6 Alt.Cu. 5 Alt.Cu . 8 24000 23000 20000 760 .2 758 . 2 758.4 20.4 2l.O 19 .8 19 . 4 20 .0 19.0 19 . 0 20 . 0 19 . 2 26 . 4 1 19 . 4 28.4 17.8 504 0 . 7 0 . 0 
3 Calma 180 - 1 135·-2 Alt.Es. 10 Alt .Cu . 7 Alt.Es.lO 14000 28000 12000 758 . 5 759.4 760 .0 20. 0 22.2 20.2 19.8 20.2 19 .4 18.8 20 .8 19.6 27 .2 17.0 29.4 16 . 21 379 0 . 5 0 .2 
4 180 - 1 180- 2 135 - 2 E s. Cu.lO Alt.Cu. 8 Alt.Cu. 9 4000 22000 16000 761. 2 759.9 760 .0 19.8 21.0 19 . 6 19 . 5 20 .0 18 .8 18.9 19.4 19 .0 25.4 18 . 0 28 .8 16. 6 441 0 .4 0.3 

----------

-~ Ca~=:__ -=-~=~- _23~=2 ~~Es~~ A~Es.!_~ Alt.Es. 10 HOOO 18000 _!8000 761.0 760 .4 760 .6 ~ 20 . 6 20~~ 19.4 l\1.0 ~~~~ 26 .0 ~~~ 275 ~~ 
G 135- 1 202 --2 1 Calma Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Alt.Es . 10 !}JOO 21000 1 20000 760 . 8 759 . 4 759 .0 19.2 2•).6 20.0 18 .8 19.0 18 .8 18 .8 19.2 18 .2 24.6 18 .4 26 .8 16 .8 246 0 . 4 0 .2 
7 1~0- l lS0- 2 i 180- 1 Alt.Es. 10 Alt .Es. 10 1 Al t. Ci . 8 12000 20000 24000 759.5 759. 6 759.4 18.2 20.2 19.0 18 . 0 18.8 18.6 18 .!i 19.0 18 .8 25 . 6 18 .0 28 .8 16. 0 300 0 . 5 0 . 1 
8 1n7-2 l Sü- 3 180- 2 Alt.Es. 101 Es. Cti. 4 Ci.- 2 6000 22000 24000 759 .8 759.6 758 . 7 18 . 9 21. 4 19 . 2 18.4 19.4 18.4 18 .4 19 . 2 18 . 9 24 .8 18.8 27 . 0 16 . 4 491 0 . 5 0.1 
9 • 202-3 202- 2 1 180 - 3 Al t.Es. 10 Alt .E 2.. 10 Alt.Es. 10 16000 26000 20000 760 . 2 759. 0 759. 0 18.0 20.6 19 .8 18 .0 18 .8 18 .6 1$ . 6 19 . 2 18 . 4 25 .0 17 .2 , 27 . 6 16 . 5 361 0 . 5 0 .0 

_:~_ 1 225- 1 225 - 1 lS0 - 2 Alt.Es. 10 Alt.Es.10 Alt.E~. 10 2JOOO 28000 20000 760. 0 760. 3 759.6 19 .4 22.0 19 . 6 18 . 2 19.4 18.8 18 . 4 20.0 Hl .O 26.8 18 . 0 29.4 16 . 2 277 0 . 5 0 .0 

u Cal~- 2J2= 118ü= 3" A'i;:-~Es~J Alt.Es. 10 Alt.Es~lo 10000 26000 18000 760 . 4 761.1 759 .3 19.5 20 .0 l.9.818.818.5~~~--18.8T 25 . 2 17.0 28. o- 16.4 282 uü.O i23 Calma 270 - 1 Ca lma Alt. l<'Js . 10 Alt.Es. 10 Alt..Es. 10 12000 18000 16000 759.2 759 .8 761. 2 18 .8 20.8 19 .6 18.6 19 .2 18 . 6 ' 1S .O , 19 .0 18 . 6 24 . 6 17 . 6 26 . 0 116 . 2 160 0 . 5 0 . 0 
180- J. I 2,J2 - 2 180 - 1 Alt.Es. 10 Cu.- 5 Alt.Es. 10 8000 26000 20000 1 760 .4 759 . 6 760 .2 18.8 21.8 19 .8 18 .8 19 .0 19 .0 1R . 9 19 .8 19 . 6 25.2 18 . 0 27 .4 16 . 0 284 0 . 6 0.0 

~~ 1~0-1 180- 3 180- 4 Alt.Es . 10 Alt.Cu. !l Alt .Cu. 8 18000 2-WOO 20000 761.3 760 . 3 760 . 0 20 . 0 21. 0 19 . 4 18 .0 19 .0 18 .2 18 . 6 , 19 .4 18 .8 24 .2 18. 0 26 . 0 17 . 0 493 0 .7 0 .0 
_ _ _:_n 7= =- 180 - 4 157- 2 Alt. .Es. 10 Alt.Es. 9 Alt.Es. 10 10000 18000 16000 1 759 . 2 758. 5 758.2 19 . 4 20 . 0 19 . 2 19 .2 18 . 4 18 . 2 18.4 1 19.0 18.8 23 . 4 17 . 0 24 . 6 16 .0 352 0 .7 0 .0 

----- ------ - - - --- - --------- - ------------- --------1-------•--· ---- --· ----------
{~ 1 J - 1 337- 1 Calma 1 Es. Cu.10 1 Alt.Es. 10 Alt .Es. 10 10000 14000 16000 758 . 5 757 .4 75B . 1 19.0 21.0 19 . 6 18 .0 18 .0 18 . 2 18 .6 1 19 .8 19.2 23.2 17 . 5 25.0 16 . 4 283 0 . 7 0 .0 

15~·- 1 180- 3 180- 2 1 Alt.Cu.10 Ci.- 4 Ci .-8 12000 16000 16000 758.8 758.0 675 .8 19 . 0 20 .8 19 . 6 18 . 5 19.0 18.4 19 .0 ! 19.6 19 .0 23 .4 17.0 24 . 6 16. 0 369 0 .4 0 .0 
18 22:> - 1 ~J~-2 180- 3 Alt.Cu. G Alt.Cu . 4 Alt.Cu. 6 14000 18000 22000 759 . 5 759 . 0 759.4 19. 0 22 . 0 19 . 6 18 .0 20 .4 18.8 18 .8 1 20.4 20 . 0 25 . 18 .0 30.2 16.2 292 0 .7 0 . 0 
~5 Calma -2a- 3 225- 1 ' Alt.Cu .10 , Alt.Cu. 7 Alt.Es.10 9000 15000 8000 759 . 0 758.8 7.58 . 3 19 .0 21 . 6 20.2 18.8 20 .0 19.2 1 18 .9 20 . 0 19 . 0 25 . 0 18 . 5 31.0 17 . 0 253 0 . 5 0. 0 

_ 225- 1 270- 1 Calma Alt.Es. 10 Es. Cu . 4 Alt.Cu . 2 6000 10000 10000 760.2 759.5 758.4 19.0 22.8 20 . 4 18.5 20 .4 19.0 18 . 20 .0 19 . 2 25.0 18 .0 26 . 4 16 . 6 238 0 . 5 0 .0 
---------- -------- ----- - ------- 1------- ---- ----------

2; 157- 1 157- 1 Calma 1 Al t.Es. 10 Alt. Es.10 Alt .Es. JO 6000 3000 12000 758 .8 759.2 760.0 19.'2 1!l . 2 W.ol9.01.9.{)19.Q\ 19 .0 2ü.Q 19 . 4 25 . 6 17 . 2 26 . 6 16 .0 370 0 . 5 0 .0 
~J C157- 3 157- 4 135 - 3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 9 Alt.Cu. 8116000 2JOOO 1 18000 759 . 2 757 . 4 758 . 4 19 . 5 20 . 4 19 . 6 18 . 5 19 . 2 18.8 19 .0 19 .2 18 .8 25.0 19 .0 26.4 17 .0 490 0 . 4 0 .0 

. a lma 2!7- 1 180- 2 1 Alt.Es. 10 Alt.E s. 10 Alt.Es. 10 16000 4000 8000 758.2 759 . 7 758.6,19 . 5 20 . 2 19 .0 18 . 5 19 . 4 18 .4 1 . 9 20 .0 19 . 4 2.') . 4 17.0 26 . 2 15 . 195 0 . 5 0.1 ~-! ga¡rna 2J2 - 2 180- 2 1 Es. Cu. 4 1 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 16000 18000 20000 759.4 758 . 6 759.2 19 .0 20 . 5 19 .8 18 .8 19 . 5 18 .8 18 . ü 19 . 2 19 .0 24 . 6 18.0 26.8 17.ó 393 0 .4 0 .0 
-~ _ _:~a _ _:_8:l- 2 180- 3 1 Alt.Es. 10 1 Alt.Es . 10 1 Alt.Es. lO 16000' 18000 16000 759.4 758.7 759.1 19.8 20 _0 19 . 5 18 .0 18 .8 18 . 5 19 .0 19 . 2 15 . 25 .0 17.0 29 .0 16 .0 354 0.4 0 .0 

;~ Crtlrna 157=1175-4-~'-A'lt.&.1ü1''A;Es~1 Alt.Es. lO 14ooo 16000 18000~ 76o . 7 760.4 19.5 21. 2 20 _() 18 .~: - 19 .2 19.0it"i9.o 20 .4 18.9 24 . 2 1~ ---------
; 157- 2 180 - 1 1 157- 2 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 10000 18000 8000 761.0 761.0 760.6 19 . 0 20.2 18.5 18 . 2 18 . 0 17 . 5 19 .0 20 .0 18 .8 26.2 16 2~ Calma 180- 1 180- 4 r\l t.Es. 10 [ Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 18000 26000 26000 760.0 759 . 8 760 . 0 18 . 5 20 . 6 18.8 17 . 5 1 17 . 6 17.4 19 .0 20.0 19 . 0 24 . 2 17 
30 157- 3 180- 3 180- 3 , Alt.Es.10 / Ait.Es.10 ¡ Alt .Es. 10 10000 24000 18000 760.1 759 . 6 759 .4 18 .618 .8 18 . 6 17 . 5 17 .8 17.618 .9 18 .8 18 .0 21.9 16 
3 135- 1 180- 2 157- 3 Al! .. Es.10 Alt.Es. 10 Alt .Es. 10 10000 28000 24000 759.8 757.7 758 . 5 17 . 6 19.4 17 . 6 17 . 2 1 1 .O 16 .8 18 .2 19 . 0 18.0 22.6 16 

. 8 2 . 2 15 . 5 480 0. 5 0 .0 

. 5 29 .0 15 . 8 237 0 .4 0 . 0 

.O 25 . 6 16.0 393 0 . 6 0 .0 

. 2 22 . 8 15 . 6 376 0.4 0 .0 

~~~ _:so- 1 11srJ= 3-f 157-~ A~Es~ Alt.Es. 10 1 Alt.Es~~ -16ooo 2oooo ~ 76o.o 75s.s 759 . s ~ 19 _6 ~~~~ 11 . 2 1¡17. 4 ~ 1s.2 2~_:_~- ____ _____ _ 

::~a 186- l ¡ 199- 21163- 2 1 -- 1 - ; -- -- -- - 759 . 8 759.3 759 . 3 1 . 8 20 . 7 1!l.4 18 .4 , 19 .0 18.1 1118 .7 19 . 5 18.9 ~ 17 . 6 27 .0 16 . 3 342 0.5 -

. 8 24 .0 15 . 2 425 0 . 6 0 .0 

. O 23 . 15 .8 150 0 . 5 0 .0 

El Jefe del Departamento de Navegación 

C apitán de Fragata 
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