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Social de Venezuela~ en la Escuela N aval del Perú. 



Bases Navales para el Perti 
Por el Capilúu d.e Corbeta A. P. 

ENRIQUE B. CAMINO DE LA TORRE 

(Continuación) . 

A renglón Reguido exponemos los Créditos de Con
servación Parciales que apro}..'Ínladamente correspon
derían u los di;:;tiutos t]pos de UNIDADES: 

Acorazado .. ........ .. . S!o . 12.000 (*)(ha.sta 25.000 tons) 
Crucero . . .. . . .. . . . . . . . >, 9 . GOO ( n 8. 000 , ) 
Destroyer . .. . . . . . ..... >> 3 . GOO 
Submarino . . . . . . . . . . . » 3. 000 
Rastreador. . . . . . . . . . . . » l. 800 
Buque t:.tnque ... .... . . . ~' l. 800 ( , 3. 000 n ) 

Remolcador de mar. . . . >' 960 
Remolcador de Puerto . » 300 
Cañonero . . . . . . . . . . . . . . 1 . 800 
Transporte.. . . . . . . . . . ~ 4 . 20J ( , 5.000 .. )("'*) 

El monto del CREDITO DE CONSERV ACIO~ 
PARCIAL de cada buque . egún sea su tipo, es un tanto 
complejo: teóricamPnte (·ada CR.EDITO debía tener un 
valor mínimo cuando el buque e · nuevo, el que iría au
mentanno de ~ño r 1 año n rn '~:t e r ::n ''11YciP<·i!nÜ:~11 to Y . ., . 

(*) Cifras rlr prr gurrra qur lrndrían que recargarse p-or· con~ 
cepto de la aclual clrvación rl e los jornale:; y precios de [o,.. ma
Leriales. 

( **) En tallrrrs rll' rrp:Jrfleionrs, ~,. r·~lnllu qne rl L ,-un 
fol.:tl pa1·a \111 Cl'l'il if u n pt'I'::\IIJHl""to 1' 1 ü~Jr; l''ll't'PSpnnde a jnrn~~ 
I r ·~ y e l :J5r,i a mat.••ri;1!1s. En EE . 1'1'. "'' llPg-ó 1'11 h inritl~l .·, 
privad8. rlr fnhri·nc il 'm •·n 'iPI'il'. a 1<> pt'ilpOI'I'irín fanl<klic'a il•~ ~OS{ 
de mano il(• obra ¡HH' 80% tlP mnf•·ria! f',. , 
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c11 c:ambio disminuida un tanto cada voz que el mismo 
fu 10 .'-' ~ ' sometido a 1m "1·ecorrido general". 

El monto global del CREDITO DE CONSERVA
C:i:O~~ DE ESCUADRA es una suma que mayormente 
está ~ujeta al número de los buques que componen la 
misnm o sea su tonelaje total. 

Oon respecto a es1~os dos CREDITOS, el PARCIAL 
y P} ele ESCUADRA, el ,Jefe de la Flota puede sin 
otra Ruto:·'za0ión disponer que parte de la suma asigna
.:la ::. 'ua Unidad que cuente con saldo, sea transferida 
r• o .,u ¡ que teniendo reparacione~ importantes que reali
za.r J~enga su Crédito de Conservación agotado; también 
puede transferir dinero de~ Crédito de Conservación de 
su Eseuadra a la de los buques y vice versa. 

En cuanto al CREDITO PARA OBRAS ESPE
c :.=:..LES. Yeamos cual es su f]nalidad. 

En la teoría los dos CREDITOS DE CONSER
VACION -el de los buques y el de la Escuadra- de
lyían sostener un personal obrero estable en la Base N a
v.:;J, cuyo número estaría limitado solamente por la ca
p:: .. cidad o sean las máquinas y locales con que dispongan 

' Jos talleres; pero en la práctica siempre ha resultado 
1ifisil obtener este ideal y entonces se presenta el caso 

(
1 e ~ner que estar llamando y despidiendo obreros con
f0.~me hayan o nó reparaciones que realizar. 

Esto se debe principalmente a la tendencia que tie
nen los Comand'antes de solicitar muy pocos trabajos al 
nrincipiar el año naval, manejando cada uno el CrédHo 
de su buque con cierta usura, para tener la seguridad de 
que no les falte dinero en las postrimerías; en cambio 
en los últimos meses se apresuran a pedir reparaciones 
a ·fin de invertir todo su Crédito y no dejar saldos muer
trs. Como es natural, este procedimiento origina la fal
ta de regularidad en el trabajo, cosa que no debería su
ceder puesto que los Comandantes quizá podrían hacer 
1ma mejor distribucjón _de la suma que cada 1mo tiene 
acordada para su puque, sin que les falte o les sobre; 
pero como quiera que el caso no ba tenido una franca 
sob1ción, es que precisamente los ar¡zentino~ cre:uon el 
CR.FDJ'rO PARA OBRAS ESPECIALES. 

E:Sh: Crédito P. una nartida p:rneralmente de gran 
monto que es ndmi.niRtrado por la Dirección del Mate-
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rial y que se invierte solamente en los rcconidos genera
les, reparaciones totales y renovaciones o modificaciones 
de las instalaciones de los buques y reparticiones; son 
pues trabajos costosos de "relleno" a los que se echa 
mano o se deja, según sean las circunstancias (épocas 
activas e inactivas), obteniéndose de esta manera que 
el obrero sea PERMANENTE durante todo el tierr.po 
y creando así núcleos humanos de verdadero valor es
tratégico para la Base N aval. 

Antes de seguir adelante, es preciso que expresemos 
claramente que si hieJJ cada Crédito representa cierta 
suma de dinero, éste en realidad no es sino una cif1·a 
virtual o ''dinero en potencia'' cuya administración está 
a cargo de los Comandantes de bnqnes ~r .Tefes de repar
tición, Jefe de la Escuadra y Director del Material re'3-
pectivamente y cuya~ cuentas separadas corresponde 
llevar a la Secrión Ahnacenes y Contabilidad rlP los r.ra
lleres Generales del ArRenal; vale decir, que el Personnl 
Superior responsable no maneja nunca DINERO EN 
EFECTIVO, el que siempre se encuentra en la Direc
ción de Administración, la cual gira -periódicamente las 
sumas que indique el Arsenal, a fin de pagar las plani
llas de los jornales devengados y las facturas de los ma
teriales consumidos en las diferentes reparaciones, tras
tos que son aprobados mensualmente mediante la HO
JA DE RENDICION DE CUENTAS que el Arsenal 
remite a d'icha Dirección. 

En cuanto al trámite de los Pedidos de Trabajo, és
tos son solicitados al Arsenal siguiendo vías reglamen
tadas (*); el Jefe del Arsenal remite esta solicitud al 
Jefe ele los Talleres Generales, quien en seguida la enda 
a la Sección Almacenes y Contabilidad a fin de auc sea 
informada, de si el intere.Rado (buque o rep:nti.rión) tiene 
o nó fondos; si es que dispone de dinero, Pl Pedirlo fln 
TrR bajo nDsn dire('tamente a Ja Sección "Presupuestos 
y Proyectos, donde se confecciona el presupuesto co-

( *) Cuando es a c·,ugo dr, C. C. P. el prriid<ü de Traba.io ~e 
hace dir.ectamente al Arsenal sin otra vía. Cuan no ~P. pretPT'!rie 
aue l'c1 reparanión SNI pagarla pnr f"l r,. e. K. ,.r h:1 rP. h solicitnrl 

·nl .Jrfc rlr ln 'Esruadra. 
Las modifir,nr,ionrs v lac:: rrn.,rar.ionr .~ o rP(·nt'l'irlo" c-rnrr:>lr·~. 

lns ·orrirnl rlirf"rf:lmrnff. ln Dil'~"r,cirín drl l\laf~"eial: pu N!Pn ~f'r tnm
hi6n . o li-citada:; por lo. inlrt'(•c:;arlos . 
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l"l'~sr!ondicnte. Con el Jn·e::nnmcsto hecho, el Jefe de Ta
lleres devuelve el PeJido de Trabajo al Comandante in
te~·es~do, quién apnu~ha o uó el r)recio calculado paTa 
1u repal'aeión; i-li el 1n·esupuesto e"l aprobado el Pedi<lo 
de Trabajo r<>p:l·esa al Jefe de Talleres, quién de inme
d.iaio or<lenF~ la ejccueión de la obra, previo los requj
.sit os (l e numeraeiúu. pedido cte materiales, etc., que el 
::.njsrno necesite. Sin embargo) el presupuesto puede ser 
ohje·::~édo y entoucrs c.-; 1·emitido en apelación al Jefe de 
la Esr·uaclra, qnü~n como juez detide al respeCto. 

De todo lo anterior podemos ll egar a la conclusión 
do qne con Jos CREDITOS INDEPENDIENTES se 
>one :: disposición de l0s Comand0s los recursos necesa

···ios 1 31':1 mantcnc1· los buque, en buen estacto y que el 
f-~sten--,:1 no clá lug·nr a malo ~ 1mmejOP o inversi0ues clan
, ~" "'t;· as, p <'ro supomcndo qur apareciera cualquier vi
~i 1 :- :Jesa1· de las viJ'tud.c8 qne dehcu can1.eterümr a todo 
'' ~; ~: 11 de 'Thlarinc:t. <'rec.'nJ,Os qne no se debe sacrificar al 
::.1"'ten a sino que máR hien e;-; c1 HOMBRE al que ~e 
(1; , ~ Pliminar. 

ffUPERI.rTTE~DENCIA DE TALLERES: Con 
el oc k~o de llenar l<1 fina lidail milibr y no estorhar ln. 
orga.r:rización i:ndnstdal que se dé a los Ta1leres Gencra-
1r:: dr1 A:::scnal, prüwipa1mc:ntc c0u J·e;;;nccto a la ESTA
BILIDAD del ohrero, es preciso ('.oordiT1ar loR cl.os Oré
cUtos (1<' Conservación co11 el de ObraR Espccialc. , para 
]o c1 al eR necf'sarjo crear un m·ganismo especial qnc 
J\ ét1 ' . 1emo: SrPERI.r:rTENDENCIA DE TALLER.ES; 
e 1 ~· , ¡ncriuteudente ele lo::; Talleres (Capitán de Fragata 
I r n·'- ·· ·~ro o Calificado en Ingenjería) deberá tener je
rar a'J'Ím ·oh1·e el Jefe de los Talleres Generales y se cn
ear ir.rrá nrincipaJmente <k loK Kiguientes asuntos: 

a) E:::. el Oficial de enlace entre el Jefe del Arsenal 
y el .Jrfe de los Talleees Generales; 

b) Coutrola loH diferente::; O réditos, a fin de que 
el obr~1·o sea ESTABLE; 

e) Realiza el estnd1o estadistieo de los Talleres Ge
ncra~e;~ e informa por medjo de la MEMORIA ANUAL; 

d) Redacta el TNFOR1vf'Fj nH: 'EXP JOT 1\.0TON; 
e ) In~pee(•iona rlinrir~mt>ntr l C'~-Jaé!o dr 1as rcpara

r,i "me . . 
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La Memoria ..Anual, aún cuando es general en todas 
las dependencias, tiene particular interés en los r_ralle
J·es porque informa sobre los siguientes puntos: 

l. Utilaje de talleres y elementos eon que se djs
pone para efectuar las reparaciones (o modificaciones) . 

2. Capacidad de los tallerb> para reparar los br_ques 
adscritos a la Base N aval. 

· 3. Descripción de lo¡:, trabajos más importantes que 
se han realizado dm·ante el año. 

4 _ N ecesidacle~ de los taJleres en cuanto a máqttl
nm.;, herramientas, instrumentos v trasmisiones. 

~. Localeí:) en general; am1>liaciones llevadas a ca
bo o las que se necesiten. 

6. Adquisiciones importantes. 
7. Estadística de buques relJarados, carenHt-1os y 

en repa1·ación, sin indicar la, clase de los trabajos eféc
tuados. 

8. Diques de Ctnena y su conservación. Vara ·e:Lo8. 

9 . Información general sobre el personal olrr·ero y 
de aprendice;::; a obreros. 

10 . Total anual d0 jornales y nmteriales inve:::ticlo 
en las reparaciones de buques y repa1·ticiones. 

11. Accidentes del trabajo. 

12. Personal Supeüor de Tallcn·es. 
· En cuanto al INFOHME DE EXPLO'rACION, su 

objeto es el de ilustrar peüódicamente sobre la situación 
económica de los Talleres, permitiendo apreciar los gas
tos, estado y costo de cada trabajo, precios horarios de 
los diversos, talleres y promedio de jornal-día por taller. 

HACIONALIZACION DE LAS REPARACIO
NES DE LOS BUQUES: La racionalización de las re
paraciones, que debe Sel' eRtndiada por la Dirección del 
Material, tiene po1· objeto distribuir mejor el tra~;a~'-)' 
señalando las que corresponden ser hechas por el Ar
t:enal y po1· el personal del buqne respectivamente; eb~a 
medida no sólo redundará ou c~eonomía sino que reg-ul.a
rá mejor el funcionamiento y Llumentará la capacic:ad 
1·elativa de los Tallere.:. Generales, haciendo a la vez que 
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el Personal Militar EMBARCADO no pierda sus ap
titudes para el trabajo mecánico y que adquiera mayo
r ef:> conocimientos de las instalaciones de a bordo . 

A continuación vamos a dar tres ejemplos ilustrati
vos de las muchas reparaciones que pueden racionali
J:arse en igual forma, sea : 

l. 'l1URBINAS. 
Por el personal del buque: Levantar envolturas, ro

tores y engranajes de reducción; cambiar y empaquetar 
los tubos de los condensadores. Inspección de cojinetes 
y engranajes de reducción. Revisión de reconocimiento. 

Por los Talleres Generales: Reparar el paletaje, la
bel·intos, forros de aislación y efectuar todo trabajo me
cánic.3o que el personal del buque no puede efectuar por 
falta de elementos. 

Los cojinetes que requieran cambiar el metal blan
co, se entregarán ajustados en su sitio y listos para fun
cionar. 

2. lVIAQUINAS ALTERNATIVAS. 

Por el personal del buque: Inspección y ajuste de 
los movimientos, zapatas, crucetas, excéntricas, cojine
tes, cilindros, pistones, distübución, prensa estopa&, jun
tas válvulas, etc. V erifica1· los alineamientos . Hevi

!?ión de reconocimiento. 
Por los Talleres Generales: Alineamiento y ajuste 

general de las máquinas, cambio de metal blanco de los 
eojinetes, excéntricas, etc. Reparaciones que el buque 
no pueda realizar por falta de elementos. 

3. MOTORES. 
Por el pen~onal del buque: Inspección y ajuste de los 

movimientos; arme y desarme de los cojinetes, émbolos, 
válvulas, toberas de inyección, bombas acopladas a los 
motores, · etc. ; camb1o de las camisas ; ve1:ificación del 
alineamiento de los ejes. Revisión de reconocimiento. 

Por los Talleres Generales: Recorrido general de 
los motores de metal blanco de los cojinetes; alineamien
to general y cualquier trabajo que el personal del buque 
no pueda realizar por falta de elementos. 

• 
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SERVICIOS LOCALES PRINCIPALES. 2. 
DEPENDENCIA DE LA BASE NA V .AL: SUBE~
TENDENCIA o ABASTECIMIENTOS. Este Servicio 
es de c~rácter netamente logístico para con la Escua(u:a 
y para con la Base misma; y comprende las siguientes 
reparticiones : 

1 TESORERI.A.. 
2 ABASTECIMIENTOS . . 

MANDO: El Oficial designado para eje1·eer el man
do de la Subintendencia, se titulará JEFE DE S U B L. i 

'l,ENDENCIA o simplemente SUBINTE.L .... DEN '.1. ..:., 
debiendo ;:;eí· Oficial del Cuerpo General, cuando es q ue 
exista la especialidad de Administración . 

REPARTICIO.N DE SUBINTENDE OlA: 1. 
'rESORERIA. 

El Jefe de esta repartición (Teniente 1~ del Cuer
lJO General) . tiene ,los siguientes cargos y obligacioneH. 

a) Distribuye el d!nero que envía la Dirección dE:
..Administración para el pago de los sueldos del Per:iloL:: 1 
de la Escuadra y de la Hase N aval; 

b) Entrega el dinero que envía la Dirección de Ac..
ministración a la Sección Almacenes y ContabihdaJ. de 
los Talleres Gen~rales para d pago de los jornale;:> de
vengados y los materiales consumidos en las repal·aeio
nes; 

e) Suministra los pasajes y dá el dinero para los 
gastos de movilidad de cualquier personal; 

d) Recauda el dinero que por la venta de vhel'es 
y otros artículos pagan las familias de los Oficiales y 
Tripulantes. · 

REP ARTICION DE SUBINTENDEN"CIA: 2. 
ABASTECIMIENTOS. 

El Jefe de esta repartición (Teniente 19 del C. G. ).' 
tiene a su cargo las siguientes secciones: 

1 CONSUMO. 
2 COMBUSTIBLES E INFLAMABL"G~. 
3 VESTUARIO. 
4 VIVERES. 
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BECCION DE ABASTECIMIENTOS: l. CONSUMO. 
Esta sección provee a las U ni dad es de la Escuadra 

.r reparticiones de la Base N aval los artículos llamad:oi 
de CONSUMO, ya sea que la :Marina tenga adoptado el 
¡¡¡istema de Pedidos 'I1r·imestrales y Semestrales, el de 
mantener stocks de estos materiales a bordo o el de 
fijar CHEDITOS DE CONSUMO individuales. 

EL CHEDITO D~ CONSUMO (*) es por supues
to el más convenie~te, consistiendo en una suma de di
nero "virtual" con que se asigna a cada buque de acuer
do con su tipo y a cada repartición según sea su impor
tancia para que compren a la Subintendencia los ar
tículos catalogados al efecto; la administración del Cré
dito estaría a cargo de los Comandantes y la contabili
zación del mismo ser·ía llevado por la sección que esta
rnos tratando. 

Como repetimos, con este Crédito y mediante va
les, los buques comprs.rían los distintos artículos nece
sarios p_ara su buena marcha y presentación; el sistema 
sería ventajoso porque salva los trámites d~ escritorio, 
facilitando la adquisición libre e inmediata de los items 
que realmente précisa el bugue y porque tiene la virtud 
de evitar que se acumulen artículos innecesarios en los 
pañoles, como generalmente ocurre con el método de los 
"pedidos trimestrales y semestrales", artículos que lue
go con el tiempo se deterioran y pierden, si es que no 

· ·surge la tentación de la venta ilícita a cualquier comer
ciante oportunista o se produce el canje irregular entre 
buque$. 

Para aclarar, diremos que se llaman artículos de 
CONSUMO los que al usarse son factibles de "consu
mirse", tales son el trapo, jabón, formularios, etc., los 
que no deberán confundirse con los de DOTACION FI
JA (fijos, semi-fijos o sueltos) capaces d:e ser renova
dos, tales como los baldes contra incendio, cronómetros, 
etc., cuya provj8-ión debe hacerse con otros medios. 

EL CREDITO DE CONSUMO que s.e podría fijar 
mensualmente a cada Unidad-tipo, sería aproximada
mente: 

( *) Este CREDITO no debe confundirse con loR llamados de 
CO:'iSERVACION, tra Lados anLcr iormente. 
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Acorazados S/o. 250.00 
Cruceros .. 

" 
150.00 

Destroyers .. .. . . . . . . 
" 

75.00 
Submarinos .. - . . . 

" 
50.00 

R.astreadores .. . . . . 
" 

25.00 
Buques Tanques .. ·" 30.00 
R.emolcadores de Mar · " 15.00 
Remolcad'ores de Puerto 

" 
15.00 

Cañoneros .. . . . . . . 
" 

60.00 
Transportes .. . . . . . . . . Según tonelaje. 

SECCION DE ABASTECIMIENTOS: 2. COM
BUSTIBLES. 

Es la encargada de entregar combustibles y lu
bricantes a los buques de la Escuadra, de acuerdo eon 
las órdenes que reciba del Jefe de la Escuadra. 

Con respecto al COMBUSTIBLE, cada Unidad. 
tiene asignada una CUOTA ANUAL de acuerdo con el 
plan general d'e AC'l1IVIDADES; además de estas can
tidades parciales, el Jefe de la Escuadra tiene tma 
CUOTA DE ESCUADR.A para proveer con olla du
rante el año naval, a los buques comisionados en faenas 
especiales o a los que durante alguna maniobra hayan 
tenido misiones extraordinarias que cumplir. La con
servación y manejo de las instalaciones de bombeo co
rresponde a la Sección Servicios Terrestres (Alista
miento). 

El pañol general de Inflamables, que es el UNICO 
de su clase en la Base N aval, está bajo el control de esta 
sección; en él deben almacenarse todos los inflamables 
o artículos que sean considerados como tales. 

SECCION DE ABASTECIMIENTOS: 3. VES
TUAR.IO. 

Esta sección debe contar con depósitos especiales 
para el almacenaje del vestuario para el personal, dis
tribuyéndolo a los buque. y reparticiones según sean 
las normas reglamentarias en vigencia: 
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SECCION DE .ABASTECIMIENTOS: 4. VI
VERES. 

Es la encargada de entregar los víveres frescos y 
secos, según corresponda ; para la conservación de los 
víveres habrán cámaras frigoríficas apropiadas. 

Los vívc1·es se deben compTar al por mayor, a los 
p1·ecios más convenientes; con el fin de facilitar el apro
visionamiento general podrá haber panadería, fábrica 
de fideos, ganado lechero, etc. 

SERVICIOS LOCALES PRINCIPALES. 3. 
DEPENDENCIA DE LA BASE NAVAL: HOSPI
TAL NA V AL. El Hospital que es la tercera dependen
cia principal de la Base N aval, tiene la misión de velar 
por la salud de todo el Personal Militar de la Marina 
de Guerra, para lo cual además de la atención médica 
correspondiente, puede dictar órdenes sanitarias, divul
gar medidas profilácticas, etc. 

El Hospital puede estar fuera del área militar asig
nada a la Base N aval, pero es indudable que si se en
cuentra dentro de ella, los médicos experimentarán cier
ta · comodidad en atender a los enfermos. 

Ningún médico extraño a }a Marina podrá ejercer 
funciones en la Base N aval, sin una orden superior ex
presa. 

- . El local debe contar con pabellones, servicios, etc. 
tanto para el Personal Superior como para el Subalter
no; ·por ejemplo: 

a) Pabellón de cii-ujía con salas comunes -para el 
Personal Subalterno, cuarto¡; para Oficiales de Mar y 
departamentos para Jefes, Oficiales y familiares de es
tos últimos ; 

b) Pabellón de medicina, con iguales comodidades 
que el anterior; 

e) Pabellón con salas de operaciones y consultorios 
con ·gabinetes para las diferentes especialidades; 

d) Pabellón de infecto-contagiosos; 
.. e). Pabellón de maternidad, para la asistencia de las 

esposas de todo el pers()nal militar; 
f) Laboratorio para análisis; 
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g) Sala especial lJara vacunaciones ; 
h) Gabinetes odontológicos completos, incluyendo 

prótesis dental calculados a razón de uno por cada 500 
tripulantes; 

i) Farmacia; 
j) Servicios administrativos. Ecónomo; 
k) Biblioteca y alojamiento para médicos; 
l) Lavandería; 
m) U sina incineradora de basuras; 
n) ESCUELA DE ENFERMEROS. 
Las familias del PcTsonal Militar de la Marina, po

drán ser atendidas en el Hospital, previa presentación 
de la FICHA DE :H'AMlLI.A que debe ser solicitada a 
la repartición Asuntos Civiles (*). Los obreros son tam
bién atendidos en el Hospital N aval, no así sus familia
res. 

Entre otras fun0iones más, el Hospital atiende el 
análisis diario de los víYeres y agua que s.e consumen: 
controla la higiene de los vendedores ambulantes que 
tengan permiso para ejercer su negocio dentro de la 
Base; dirige la fumigación y cuarentena de los buques 
de la Escuadra y mer,'antes que hagan escala; hace la 
visita u las casas particulares de los Oficiales y Tripu
lante que asi lo soliciten; pasa la revista médica a los 
buques que no tengan drujano; y provee el Pedido de 
Sanidad a la EscuadTa. 

M.ANJ!O: El Oficial designado para ejercer el man
do del Hospital Naval (Capitán de Navío o de Fragata 
de Sanidad Naval) se titulará JEFE DEL HOSPITAL 
N.A VAL y es DIREC'rOR ele todos los servicios mé
dicos de la Base N aval, para lo cual -a nuestro crite
rio- no 6ene necesidB:d de compartir su autoridad con 
un JEFE MILITAR, más aún si el local e:'ltá clentl"o de 
la Base, ya que es suficiente que sepa que actúa en lma 
dependencia naval, para que ciña su función a las nor
mas militares establecidas. 

SERVICIOS L·OOALES AUXILIARES. Los 
Servicios Locales Auxil1ares comprencl'en tres depen-
dencias a saber : · 

(*) Es la rcpal'Lición será LL' ,\Lada más a!lelanle. 
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1 CONSTRUCCIONES O EDIJnCIOS. 
2 ASUNTOS :1\IUNICIP ALES. 
3 ASUNTOS CIVILES. 

SERVICIOS LOCALES AUXILIARES. l. DE
PENDENCIA DE LA BASE NAVAL: CONSTRUC
CIONES O EDIFICIOS. El Jefe de esta dependencia 
(Ingeniero Civil asimilado o nó) atiende todo lo con
cerniente a la construcción y conservación de los edifi
cios y otros locales de ]a Base N aval;. además tiene a su 
cargo los caminos pavimentados, vías férreas, calzadas, 
muros, alambrac.l~s, tuberías de agua y des ague, etc. 
Para su mejor organización, debe comprender las si
guientes reparticiones : 

1 TECNICA CIVIL. 
2 AGUA Y DESAGUE. 
3 URBANIZACIONES. 

REPARTICION DE CONSTRUCCIONES: l. 
'rECNICA CIVIL. 

El Jefe de esta repartición (Ingeniero Civil asüni
lado o nó) tiene las siguientes funciones: 

a) Construcción y conservación de los edificios y 
otroB locales, y muros de la· Base N aval; 

b) Levantamiento periódico del plano general y ca
tastro; 

e) Evacuación de las consultas técnicas que le ha
gan las otras reparticiones de la Base N aval. 

Para su trabajo debe contar con una Sala de Dibu
jo, instrumentos de ingeniería civil y un local para al
macenar los mate1·iale;:; que se utilicen en las construc
ciones ordenadas. 

REP ARTICION DE CONSTR-UCCIONES: 2. 
AGUA Y DESAGUE. 

El Jefe de esta repartición (Ingeniero Civil asimi
lado o nó) tiene a su cargo la construcción y conserva
ción de las obras sanitarias de agua y desague. 

REPARTICION DE CONSTRUCCIONES: 3. 
URBANIZACIONES. 

El Jefe de esta repartición (Ingeniero Civil asimi
lado o nó) tiene las siguientes funciones: 
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a) Conservación y reparación de la casas que for
man las Urbanizaciones N avales de la Base; 

b) Entrega al Personal las casas inventariadas (la 
parte administrativa corresponde a la Sección Tesore
ría de la Subintendencja, quién cobra los alquileres que 
oficialmente se hayan fijado) . 

e) Numeración correcta de las casas. 

SERVICIOS LOCALES AUXILIARES. 2. DE
PENDENCIA DE LA BASE NAVAL: ASUNTOS 
MUNICIPALES. El J e:fe de la dependencia Asuntos 
Municipales (Teniente 1~ del Cuerpo General), tiene a 
su cargo todo lo relati,:o a disposiciones de higiene ur
bana, Registro Civil (representando a la Municipalidad 
más cercana), control y fomento de los espectáculos pú
blicos. 

Los campos depol'tivos ~erán tanto J)ara el uso del 
per:;;;onal de la Escuadra como para el de la Base. 

Para su funcionamiento debe contar con las si-
guientes reparticiones : 

1 BAJA POLICIA. 
2 PARQUES Y RECREOS. 
3 REGISTRO CIVIL. 
4 ESPECTACULOS Y DEPORTES. 

REP ARTICION DE ASUNTOS MUNICIP A
LES: l. BAJA POLICIA. 

Esta repa1·tición es la encargada de la higiene pú
blica en general; barrido y riego de las calles ; recolec
ción e incineración de basuras; etc. Puede si así ¡;;e es
tablece, entregar las basuras a las chatas que para este 
Rervicio tenga la Sección Servicios del Puerto. Tiene 
también control obre lo animales domésticos, la eli
minación de ratas, etc. 

Cuando quiera que haya sospecha de que existe un 
foco de infección, debe avisar al Hospital N aval á fin 
de que esta dependen_cia ordene lo conveniente. 

REP ARTICION DE ASUNTOS M NICIPA.
LES: 2. PARQUES Y RECREOS. 

Esta rcp:JrtiC'j6n ti c11e a .-u e;argo el orn ato púJ,li('o. 



366 REVISTA DE MARINA 

tal es la conservación de las plazas, alamedas, jardines 
y parques infantiles. 

El cuidado y riego d'e los árboles y jardines, así co
mo la poda de los mismos corresponde a esta reparti
ción. 

Con el objeto de mantener poblado con árboles los 
terrenos de la Base Na-val y para que sirvan no sólo de 
adorno y resguardo, sino también como una defensa an
tiaérea, esta repartición tiene a su cargo un "vivero para 
plantas'' o almáciga, de donde periódicamente se tras
plantan los arbolitos a los lugares que se hayan previs
to. 

REP ARTICION DE ASUNTOS MUNICIP A
LES: 3. REGISTRO CIVIL. 

La Oficina del Registro Civil deberá trabajar co
rrelativamente con la J\1unicipalidad más cercana, ins
cribiendo los nacimientos, defunciones y matrimonios 
que ocurran en la Base. 

Tiene a su cargo el Cementerio General. 

REP ARTICION DE ASUNTOS MUNICIP A
LES: 4. ESPECTAOULOS Y DEPORTES. 

Esta repartición es la encargada de controla1· los 
espectáculos dentro de la Base N aval. Los campos de
portivos y gimnasios estarán a disposición de los Ofi
ciales de Deportes de la Escuadra y de la Base N aval, 
evitando en tod'o caso preferencias y confeccionando nn 
rol rotativo para cada buque y repartición. 

Un punto importante es el que . e refiere al POLI
GONO DE TIRQ, en cuyo control es aconsejable fijar 
un horario para la Escuadra y otro para la Base . 

Además, esta misma repartición atiende -cuando 
así sea auspiciada por el Ministerio de Marina- la 
''colonia de vacaciones'' cuya finalidad es la de concen
trar a los hijos del Personal Snbalterno durante el ve
rand. ' 

SER.VICIOS LOOALF.S AU_riLIARES . 3. DE
PENDENCIA DE LA BASE NAVAL: ASUNTOS 
CIVILES . El Jefe de la d'ependenc;it1 AsnntoR Oivilf's 
rrrr11Í011t ~· ] 9 fl •l f1ll;'l"]l 0 0rne1'Cl1 ) tir1'(' a Rll Cal'g"O toflo 
lo rcla ti ·u d Pe1 sonal (1 i,·il: trá1;s~ to y tl"áfito y roill('l"-
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cio en la zona común. Para su mejor funcionamiento 
debe contar con las siguientes reparticiones: 

1 PERSONAL CIVIL. 
2 POLICI.A. 
3 COMERCIO. 
4 INSTRUCCION PUBLICA. 

REP .ARTICION DE ASUNTOS CIVILES: l. 
PERSONAL CIVIL. 

Esta repartición ti€'ne a su cargo el control del trán
sito de toda persona que entre a la zona militar y por 
ende los vehículos q,ue pudieran utilizar. Y:a hemos 
anotado anteriormente, que el área que comprende a la 
Base Naval es toda una zona militar y que ésta se divi
de en una ZONA COMUN y otra RESERVADA. 

Para poder traneitar por la zona común, es nece
sario e&tar munido de un PASE que es jntran. frrible, 
que puede tener el carácter de "transitorio" (duración 
no mayor de 48 horas) o "permanente" (duración de no 
más de 6 meses) . Los PASES para la zona reservada . 
los da el .Tefe de la Defensa. 

Como para ingresar a la Base, se supone que pri
mero se tenga que pasar por la zona común, entonces 
el control debe principiar en los portones de entrada, 
correspondiendo esta tarea a la PO LICIA; y en cuan
to al acceso a la zona .resrrvada, si es por ellad'o de tierra 
corresponde al piquete de guardia de Infantería de Ma
rina y si es por el lado de mar, a la Guardia del Puerto. 

Esta repartición iambién extiende las FICHAS DE 
F .AMILIA, para que los familiares del personal en ge
neral, puedan atenderse en el Hospital. 

REPARTICION DE ASUNTOS CIVILES: 2. 
POLICIA. 

El Grupo de Polida de la Base N aval, que pued'e 
ser un piquete destaf'noo oe 1n Pn1ir'in N:wional n 1111:1 

<"Rpccialmentf~ rrrFtrla nara el caRn, d'ehe estar a l:ls ór
deneR de un COMISARIO. 

ERta Policia ti ne las :;;ignientes fmwione~ f1110 rmn-
plh·: 
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a) Controla que todas la personas que entren o 
salgan de la Base N aval, sean e&tas militares o civiles, 
estén m unida. : del PASE correspondiente ; 

b-) Servicios de vigilancia en general; 
e) Organiza un fiehero reservado, con todos los da

tos y antecedentes de cada uno de los obreros y oficinis
tas que trabajen en la Ba e. Los Talleres no podrán 
dar de alta a ningún obrero que tenga informe desfavo
rable de la Policía; 

d) Dirige y regula el tráfico de lo vehículo.'. 

La reglamentación del tráfico dentro de la Base N n
val, será la misma que rija en el resto de la República, 
más la. d'ispo. icione. adicionales de carácter militar que 
pudiera dar el Jefe de la mi ma. 

Las playas de estacionamiento para automóviles se 
marcarán claramente, rlebieudo disponerse áreas ~ep~
radas para el Personal Militar, lo obreros y el públi
co; las playas para el Persona 1 Superior se titularán a 
fin de que lo e. pacios sean fijofi por jerarquía • . 

Cualquier infracción a] Heglamento de Tráfico será 
· penado prohibiendo que el chofer vuelva a ingresar a 

Ja Base N aval por un determinado tiempo. 
El chofer que te11ga autorización de entrada, debe

rá saber que a la hora de izar o arriar el Pabellón Na
.cional tiene que parm; su vehículo y descubrir e; así mis
mo deberá er instruído en el sentido de que a la eñal 
de OSCURECIMIENTO, e. obligatorio apagar las lu
ces del coche que guíe, dirigiéndose a la playa de esta
cionamiento má cercana, procurando en el trayecto no 
interferir con el tráfico militar. 

Los vehículos cuya tracción sea a sano·re, deberán 
tener sus ruedas con llar.tas ólid'as. 

REPARTICION DE ASUNTOS CIVILES: 3. 
COMERCIO. 

Estn repartjdón ronrrde In. licrncia. para poder 
comerciar dentro de la zona romím <le ln Rase aval, 
donde ::;ólo se permitiría ]a venta de periódicos, revista..,, 
cigarrillos y artículo. de bazar n 1n·ecins fü~c·n11zniln. : T'fl

'':1 nqn('11ns lf1H' rlrs('('ll (·r•m "n •i;;r r11 h ''()lJH r r'--~c'n·;11b 
es pl'ed.·o adcmá. ]a [lpt·ohac·iún <.1<'1 .1 ('~'<' ele Dr!'<'!l:-:;\ . 
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REPARTICION DE ASUNTOS CIVILES: 4. 
INSTRUCCION PUBLICA. 

En la Base N a val debe haber una ESCUELA FIS
CAL que funcione en bc;neficio de los niños de las fa
milias navales que se encuentren radicadas en ella. 

Los profesores es}Jeeialmente nombrados -para esta 
instrucción y también y:ara la de los CONSCRIPTOS 
ANALFABETOS, cun).plirán su misión de acuerdo co 
los programas oficiales aprobados por la autoridad co
rrespondiente. 

Todos estos profesores d'eben depender administra-
livamente ele la Marir..a de Guerra. . 

UNIDAD DE DEFENSA. l. DEPENDENCIA. 
!1E LA BASE N A V AL: DEFENSA LOCAJ;. 1 a De
fensa J_;ocal tiene por misión la defensa de la Base N a
val y de las Fuerzas N avales que en cualquier mon1cFI·o 
F\e encuentren dentro del horizonte del puerto, defe11sa 
que en todo caso debe ser independiente, pero coordina
da con la Defens::l General d'c Costas. 

Además de esta misión principal, tiene las siguien-
tes funciones conexas : · 

a) Control sobre todo el PERSONAL MILITAn' 
de la Base Naval; 

b) Control militar sobre la zona reservada; 
e) Policía Secreta contra sabotajes y espionaje. Cr;\Y:l:

trol del OSCURECIMIENTO y deJa ILUMINACION. 
DE SEGURIDAD de la Base. 
MANDO: El Oficial desjgnado para ejercer el m~nd :1 
de la Unidad de Defensa. (Capitán d'e Navio del Cuerpo 
General) se titubrá JEFE DE DEFENSA. . 

El Jefe de Defen a es el J fe de ·t(')clas las Fuerzas 
Adscritas a la Base N aval, tales como rastreadores, mi--· 
naclores y submarin0s : antisubma1'i.uas; aéreas y anti
aéreas; y de artillería de costas e infantería de marina; 
debjendo contar ademá. con nn ESTAJ?O MAYOR or
ganizado. 

La Defensa Loenl r1ebe estar compuesta dt> 1ai'3 f3l
p:njel1tes reparticione··; 
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1 PREPARACION Y MOVILIZACION. 

2 PERSONAL MILITAR. 

3 FUERZAS DE DEFENSA. 

REPARTICION DE LA DEFENSA LOCAL: l. 
PR.EPARACION Y MOVILIZACION. 

El Jefe de esta repartición (Capitán de Corbeta del 
Cuerpo General) tiene a su cargo la instrucGión de los 
conscriptos llamados a servir en la Marina de Guerra, 
la preparación especial de los Regimientos de Marina 
y la enseñanza pre-militar de los aprendices a obre
ros. 

Otra de las funciones importantes es su interven
ción en los procedimientos de la MOVILIZACION NA
VAL. 

Para cumplir con lo anterior, esta repartición debe 
contar con las siguientes secciones : 

1 CONSCR.IPTOS. 

2 MOVIJ_¡JZA CION. 

Ambas no necesitan mayor explicación, siendo la 
actividad de la primera mayor en tiempo de paz y la se
~·tmda exclusivamente de preparación para el tiempo 
de guerra . 

. C,uando quiera que ocurra una conscripción o mo
vilización se deberá pedir el reforzamiento del cuadro 
de Oficiales, a fin de atender al entrenamiento e ins
trucción del persqnal con la premura del caso . 

REPARTICION DE LA DEFENSA LOCAL: 2. 
PERSONAL MILITAR. 

Esta repartición (Teniente 1~ del Cuerpo General) 
tjene ~ su cargo el control del movimiento o sea el ES
TADO DE FUER.ZA de todo el Personal MiJitar de la 
Base Naval. 

Atiende los traslades, permutas, destaques, licencias, 
permisos, rol de francos, enfermos, licenciamientos, re
gistro domiciliario, etc. de este personal. 
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REP ARTICION DE LA DEFENSA l_JOCAL: :1 
FUERZAS DE DEFENSA. 

El .Jefe de las Fuerzas ele Defensa es directamentf' 
el .JEFE DE DEFgNSA, quien üK asesorado por un 
ESTADO MAYOR organizado. 

Las Fuerzas de Defensa comprenden los siguien
tes grupos: 

1 FUERZAS T:ra~RESTR.ES ADSCRITAS. 

2 FUERZAS NAVALES ADSCRITAS. 

3 FU]~RZAS AEHEAS ADSCRrrAS. 

4 EQUIPO DE VIGILANCIA Y BNMASCARA
MIENTO. 

FUERZAS DE IJA DEFENSA LOCAL: 1. 
FUERZAS TERRESTRES ADSCRITAS. 

Las Fuerzas Terrestres Adscritas d'eberán defeTI(ler 
rl frente teue;-;tre de la Base Naval contra cualquier 
ataque, para lo cual debe contar con ]as sjguientes tro-
pas: ,, . , 

1 Regimientos de Infantería de Marina. 

2 Regimientos de Artillería de Costas . 

3 Regimiento de Defensa Antiaérea. 

El número de R.rg:imientos de Infantería de Ma
rina, ind'udablemente iue debe estar en relación con el 
frente tcrre:::;tre que se tenga que defender, pero por lo 
menos su número no será inferior a dos, con equipo me
canizado para hatü· cnalqnier irrupción de paraeairlís
tas e INFANTERIA DEJ~ AIRE ("paratropas"). 

La Infantería de Marina, es la que provee el pi
quete de g'Uardia lJ::ll'a la custodia de la zona reservada 
Y controla la ILUMINACION DE SEGURIDAD (*) . 

La ArtilJería de Costas deberá tener el número de 
Regjmiento. necesarioR para cuhrir las baterías del fren
te marítimo. 

(* ) lLU .\HNACIO)T nE SCIHJR.IJ).\1) p,.: •a,uuella Q<te se• rlisp0'l"' 
nt·incípalnll'nfr ~-i<<Uif'ndn rl prl'imrft•n milil:n ur la B .. :\f . . n fn 
r]p nnrlrr mnnfron r 1• llll ·1 vi~· i larwir~ f'!'rrfiva r•nnfra l o~ ml,r11~n.:; Y 
RnboLradorc,, 
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La Defensa Antiaérea por último, deberá estar 
en proporción al cielo que se tenga que cubrir, incluyen
do en éste a las dársenas, muelles y diques. 

Este Grupo contrc.la también el OSCURECIMIEN
TO de la Ba:.;,; . . .. ~· 

Finalme1 .1:e, dentro de la organización de las Fuer
r.as rrerreRtrc·s Adscritas, debe haber un GRUPO DE 
DEMOLICION, que en casos de bombardeo o incendio, 
se ocupa de demoler y · aclarar los edificios que presen
ten peligro o de sofocar los incend'ios que se produzcan. 
En tiempo de paz, este GRUPO formaría una brigada 
permanente de BOMBEROS para combatir incendios. 

"B-,UERZAS DE LA DEFENSA LOCAL: 2. 
FUER.ZAS NA V ALE~ ADSCRITAS. 

:Las Fuerzas Navales Adscritas deberán cooperar 
con la Artille1·ía de Co3tas en defender el frente marí
timo de la Base Naval; estas Fuerzas comprenden las 
d'istintas escuadrillas de rastreadores, minadores, sub
mari.nos, y eventualmente monitores. 

La misión do estos buques no es precisamente ba
tirse eon la fl~ta enemiga, que por ser de ataque será 
potente, sino más bien la de sembrar y barrer campo~ 
minado.-·, colocar en el puerto obstrucciones antisubma
rinas y en el caso de los submarinos y monitores, hosti
lizar sorprcsiva o abiertamente al adversario, según 
sea el raso . 

. FUERZAS DE LA DEFENSA LOCAL : 3. 
FUERZAS AEREAS ADSCRITAS. 

Las Fuerzas .Aéreas Adscritas deberán coop rar 
c-on la defensa antiaérea local cubriendo el frente aéreo 
de la Base Naval. Su misión es batirse con las l!-,uerzas 
Aéreas atacantes y hostigar a los "paratropas"; si el 
ntaque proviene d'e una flota, puede cooperar con la 
Escuadra en las acciones contra el enemigo. 

FUER.ZAS DE I.JA DEFENSA LOCAL: 4. 
EQUIPO DE VIGIIJANCIA Y ENMASCARAMIEN
TO. 

Este Equipo es el encargado de enmascarar todos los 
e(lificios semejando objetos naturales~ además de que 
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puede construir objetivos falsos imitando locales, cam
pos de aviación, aviom:s, etc. 

OTRAS REP ARTIOfONES DE UNA BASE NA V AL. 

Para completar la organización de una Base Na
val, Hon ncce al'ia .~ aún más, las siguiente rc~particio~ 
nef:>: 

1 SECRETARIA DE LA BASE NA V AL 

2 OFICINA DE COMUNICACIONES. 

3 CAPELLANIA. 

4 ESCUELAS 'rECNICAS. 

. --OTRAS REPARTICIONES: l. SECRETARIA 
DE LA BASE NAVAL. 

La Secretaría de la Base Naval (Teniente lo. del 
Cuerpo General) atiende principalmente la recepción1 
cl'e pacho, tramitación y archivo de la corresponden
cia. 

OTI{AS REP AR.TICIONES: 2. COMUNICA
CIONES. 

El Servicio de Comunicaciones de la Base N aval 
estará centl'alizado en una Oficina y el Jefe (Teniente 
19 o 29 del Cuerpo General, Calificado en Comunieacio
ne') debe de empeñar la función simultánea de AYU-
DAN TE del Jefe de la Base. · 

La Oficina de Comunicaciones comprend : 

1 Comunicacione · a vale Generales y Claves. 

2 Reglamento. y Publi.cacioües Reservadas. 

3 Comunicaciones telefónicas. 

4 Tallere · de Radie. 

5 Correos y Telégrafos. 

6 Imprenta. 

Las Comunicaciones NaYa1 ·...; deben atender no sólo 
el crvicio de la Base Naval . ino también la de t.odos 
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los uuques de la E8cuadra, cuando quiera que estos bu
ques se encuentren en el puerto. 

Las comunicaciones telefónicas comprenden el con
trol permanente de tod::ts las líneas a la Base, poniendo 
especial atención a las necesidades de la Unidad de De
fe 1sa y a la alarmad(' INCENDIO; el conocimiento de 
un incendio debe comnnicar e al Personal Superior en 
el ordcu que establezca el zafarrancho correspondiente. 

Para el Servicio Postal, se debel'á solicitar al ramo 
de Correos de la HepúlJlica, una sucur..,al en la Base 
Naval. · 

O'rHAS REPAH/fiCIONES: 2. UAPELLANIA. 
La RELIGION e11 la Base Naval, deberá ser la 

olicial autol'izada por la Constitución de la República, 
IH:a"a lo cual a.eberá ha1el' una CAPILLA en la zona co
miin y un Oratorio en el Hospital Naval. 
. l!Jl Capellán depende directamente del Jefe de la 
Base y admini tra los f'acramcntoi:l gratuitamente . 

. OTRAS HEPARTICIONES: 4. ESCUELAS 
TEC.~: lOAS. 

Funcionarán las q ne ordene la Superioridad. 
VARIOS. 
C0~1ISARIATO O SASTH.EHIA NAVAL : Es 

uno de los elementos llamados de BIENESTAR en pro 
cld personal de la M!l.rina de Guerra . 

La Sastrería N av::tl o Comisariato, deberá :-5Cr tma 
casa come1·cial que expenda. toda clase de a1tículos y 
conf ccione ropa mi~itar y civil a precios cómodos. 

El control y acl.rñini ·h·ación conesponden directa
mente al Ministerio de Marina, no Ü'n,iendo la Base 
.N a val sino que lJI'oporeionar un local adecuado para su 
funcionamiento . 

HIDROGRAFIA: El Servicio Hidrográfico tiene 
iU "sucursal" en la B1se Naval y provee a los huqucs 
de la Escuadra y reparticiones de la l\iarina de todos 
los artíeulos de su competencia; tiene a su cargo la U si
na Acctilénica, si e. · que este gas es el que se emplea en 
los faros y boya d:e b bahía y en este caso puede tam
bién vender e] producto a los Talleres Generales, para 
el tl·abajo de los eqUll!O.' que l'equieran U empleo. 

(Continuará) . 



Especulación sobre 

el buque principal 
Por el Capitán de 1 •avio (S. G.) 

ARTURO QENOVA 

1. -El acorazado es necesario e insustituible. 

Van destinadas estas cuartillas a un cuaderno de la 
REVISTA. dedicado al acorazado. Seguramente, otros 
compañero · harán la cumplida apología del ''señor de 
lo mares", o "espina dor ·al de la Flota", etc. Por mi 
parte, y con objeto de evitar probables repeticiones, he 
de limitarme, como punto de partida, sin nece idad de 
acudir a hechos pretéritos, a exponer estas afirmacio
nes, de actualidad: 

- si Alemania, en 1939, hubiera dispue~:;to de bu
ques principales en número suficiente para batü: a los 
]ngleses, la guerra actual, o no se hubiera declarado o 
estaría terminada hace tiempo. (Esta afü'I ación es 
también una conjetura: para algunos podrá, tal vez, ser 
di cutible) ; 

- Ing·latena resiste aún en el Atlántico porque tie
ne preponderancia en aco1·azados. Gracias a ellos no ha 
sido ya invadida; 

- los anglosajones se ven en la imposibilidad de 
reaccionar en el Pacífico, p01quc después de lo ocurrido 
en Hawai y el golfo de Siam, carecen allí de bastantes 
buques de línea. 

Estas dos últimas afirmaciones ya no son conjetu
ras: on hechos. El .Tapón tuvo buen cuidado de pro
curarse manos Jibres empeznlHlo como primera medida, 
por eliminar la Flota yanqui Jo acorazados; y Singapur 
quedó entenciado de~<le el momento en que aesapare-
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cieron los .dos"'(iíie. habÚt a"ilí disponl.bles. El por qué ño 
había más ni se enviaron después otros, es cuestión aje
na a nuestro asunto. 

2. -Flaquezas del tipo actual. 

Ahora bien: si puede afirmarse que el acorazado ha 
eumplido, y sigue cumpliendo hasta ahora su función 
pohtica o estratégica, no puede con verdad decirse que, 
llegada la acción tácticn, ~e esté mostrando a la altura 
Je las circunstancias en cuanto a su capacidad para ''en
{·ajar", como se dice en el argot pugilístico, los golpes 
dd adversario, Está vi.sto que no flota todo lo que fuera 
de desear. Bien que sucumba en dura y porfiada lucha, 
:O asta el agotamiento, contra un congénere; pero no es 
a<.hni.sible que pueda caer por un impacto de fortuna, ni 
por agresión de fuerzas ligeras navales o aéreas, caso 
<l .te es el más frecuente estos días. 

Algunos, en efecto, de los barros perdidos (Hood, 
Roy"l Oak, Repulse y los yanqui:::; de Puerto Perlas) son 
pr.:)cedentes de la anterior contienda, aunque moderni
zados, o, por decil- mejor, reconstruídos; y por cierto 
con tal amplitud, que el coste de la reforma ha llegado 
a ser a veces superior a] primitivo. Aún así cabe aceptar 
la Jisculpa de que p0r tratarse de barco ya hechos no 
;:;.dmitían transformación mejor. Pero otl'os (Bismarck, 
Priuc~ of Wales) eran flamantes, modernísimos, y, a 

· :)esar de ello ... 

No resulta, por tanto, de la experiencia actual que 
~n la construcción de los barcos de línea hayan servido 
de gran cosa las enseñanza.· de las guerras pasadas ni 
las ·que debieron der1varse del desarrollo de otras ar
mas nuevas, principalmente el avión torpedero, durante 
los veinticinco año. transcurridos desde la de 1914. Y 
no resulta, porque el acorazado de hoy es solo una ex
trapolación del de hac~~ medio . iglo, y se pierde o suf_re 
n~enoscaho en RU potencialidad combativa por las mis
mas causas que su antecesor, a saber: 

- por insuficiente protección de cámaras de tiro 
y. pañoles de municiones, origen de voladura; 
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-por escasa compartimentación estanca, origen de 
inundaciones que afect~m a la flotabilidad y la estabili
dad; 

- por falta de multiplicidad de los órganos vitales 
para el tiro y la navegación, origen de impotencia. 

La primera cmüidacl exigible al buque principal, 
porque lleva aparejac1o.G las demás, es la de flotar; se
guir flotand'o, por duro que ¡;ea el castigo recibido d11-
rante la acción. Con vistas a la flotabilidad se le dotó 
de coraza vertical en nna épo<.:a en que la e casa distan
da a que se desarrollahn el combate naval inducía a con
Piderar solamente impe1ctos en el costado. Era, pues, 
razonable entonces contrarre~tar los más peligrosos, es 
decir, los cercanos a la flota<.:ión, mediante planchas ele 
resistencia proporcionada a los p1·oyectile;:; contemp'J
ráneos. Muy posterio.r nente apareció la coraza hori
zontal, adoptada, en cuanto a ::,u espesor, con la par
simonia a que obligaba la enorme e~'tensión de las su
perficies que se pretendía proteger. Era natural que, 
simultáneamente, se aplicase la coraza también a otras 
cosas: artillería, tone de mando, paiíples, etc. Pero 
como todo no se podir" acorazar, porque exigía demasia
do peso, se fué llegando al consabido "compromi. o'', 
distribuyendo blindajes gruesos o delgados, con más o 
menos acierto, y aconwdándolos a normas más o menos 
justas. .A la compartimentación se le concedió siempre 
importancia secuudarüt, y así se ha venido a la situa
ción actual del acorazado (y ésta si que es un verdadero 
compromiso), que le coloca en trance de perder su· pres
tigio. 

N o parece fácil, síu abandonar el criterio imperan
te, tradicional, en cuanto a ese reparto de corazas y sub
división estanca, que pueda sacarse al buque principal 
del atolladero en que se encuentra, por mucho que se au
mente su desplazanúento, recurso del que, inevitable
mente, se echa ¡:demp1:c mano. En este trabajo trataré 
de exponer una solución que creo viable y que .vengo pro- , 
pugnando desde hace siete años . Es consecuencia del 
Cf'ltudio de las avería~ ::mfridas por algunos de los bu
ques de línea actuantes en J utlandia y del nuevo aspecto 
creado por la intervención del factor aéreo en la moder
na guerra_, naval. 
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3 . -Ti pos de a verías y sus consecuencias . 

He aquí los efectos de algunos impactos en J utlan
dia: 

a) Perforaciones en las torres. 

Indefatigable. Pc:doradas una o dos torres; incen
dio en la cámara de tiro, que se propaga al pañol, lo que 
provoca la voladura del barco . 

Invincible. Perfor:Jda una torre, con iguales conse
cuencias que en el caso anterior. 

Queen Mary. Igun1 que el Invincible . 

Lion. Perforada una torre, mccndio y explosión en 
la cámara de tiro. V11ela la torre, pero el barco ;::;e salva 
]JOI' no haber llegado el fuego al pañol. 

Lutzow. Vuela una torre, perforada. Otras dos 
también perforadas, no vuelan; en ningún caso >:e co
rrió el incendio a pafí.oles . 

Seydlitz. Perforada una torre, sin incendio, queda 
-:.m cañón inútil, mier..tras el otro sigue tirando; en oLra 
torre, perforada dos veces, arden las cargas, y vuela, 
· ·~ucdando el pañol intacto. En una tercera torre ocn
rre lo mismo . 

Von der Tann. Sl~frcn perforación dos torres, E'C

guida. ·de incendio, quedando una de ellas inútH. En 
pañolcs, nada. 

b) Perforaciones en el costado, obra viva y cu
bierta. 

Sería tan largo como innecesario, un prolijo exa
men de las averías originadas por penetraciones en el 
casco, seguidas o no de explosión; basta, a nuestro ob
jeto, citar, porque son muy demostrativos, los casos de 
algunos ba1·cos alemane que, como es sabido, estaban 
mucho mejor protegidos y compartimentado~ que los 
ingleses. 

El Derflinger recibió, aparte de menor cuantía, 
unos 17 impa e tos de grueso ca libre . Embarcó a proa 
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3 o 400 toneladas de agua: no obstante lo cual continuó en 
línea, porque resistió un mamparo estanco, localizando 
la inundación o 

El Von der Tann y el Seydlitz se salva1oon también 
gracias a sus mamparos estancos o 

El ejemplo más caracterí ·tico fué el del Lutzow, 
que, según algunas info1·maciones, recibió hasta 24 im
pactos de grueso calibre o .Abandonó el combate a úl
tima hora de la tarde, teniendo una tOlTe destruída -
como ya so ha dicho-, inutilizadas las otras tres por 
averías de orden interno, que naturalmente no serían 
ajenas al maltrato sufrido por el buque durante la ac
ción, y con boquetes en el casco, a proa, que dieron lugar, 
porque le fueron fallando los mamparos, a la entrada 
de 8 o 000 toneladas de agua; falto de flotabilidad a proa, 
no pudo continuar la marcha y fué acabado de hundir 
horas después por su dotación o 

Otras averías can antes ::;imultáneamente o no, de 
inundación, explosión, o incendio, afectan ele tal modo 
a la capacidad combativa ele los buques y aún d'el con
junto de la flota, que merecen la máxima atención o 

El Warspite, por ejemplo, sufrió por un impaeto 
ele proyectil una a-vería en el servo-motor, que le sacó 
de formación, y expuso, sin gobierno por algún tiempo, 
a un tremendo fuego enemigo, que le dejó poco menos 
que desmantelado o La inundación de una cámara de 
máquinas en el Markgraf obligó a toda la Flota de alta 
mar a reducir considerablemente . ·u marcha en la nave
gación hacia la base o 

En la oouerra actual el Hood ha tenido el mismo fin 
que en la :nterior los c{'uceros de combate Invincible e 
Indefatigable: explosión de pañoles o Y los modernísimos 
Bismarck y Prince of Wales han caído por impacto de 
varios torpedos, que anularon la flotabilidad o Al paee
cer, el último perdió poco antes la estabilidad' y dió la 
volte1·eta o 

Han sido también frecuentes los destrozos habidos 
en máquinas o caldera::;, canalizaciones de vapor o o de 
energía eléctrica, o en la transmisiones, etc o, por liD

pactos directos o por explor;;iones p1oóximas. Y en lo ::;u-
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cesivo son de prever análogas averías por bombas de a-via
ción, como las causadas has_ta ahora por proyectiles, mi
nas o torpedo ; todas las cuales afectan a uno o vario~ 
de estos conceptos : 

-Pérdida total o parcial, momentánea o definitiV1, 
de la velocidad. 

- Id., id., id., id., del gobim·no. 
- Id., id., id., de direcciones ele tiro, servicios de 

radio, etc. 
Se infiere de lo expuesto que las corazas de las to

lTes, verticales u horizontales, no cumplieron siempre la 
finalidad para que fueron puestas ; evitar la penetración 
de proyectiles. Es de notar que una vez 1·eventado el pro
yectil enemigo dentro de la cá~ara de tiro, los efectos son 
muy distintos, según que el incendio alcance o no al pa
fiol. En el primer caso sobreviene la pérdida fulminante, 
total, del barco ; en el segundo, sólo vuela la torre, cosa 
que tampoco carece, ciertamente, de importancia. N o 
ba ·ta, pue , el paliativo de mejorar el dispositivo del as
censor para que localice el fuego e impida su propaga
ción; es in di, pensable que el proyectil enemigo no entre, 
y para e::;o no hay otro remedio posible que aumentar rl 
espesor de la coraza . Claro que no siempre el peligro pa
ra el pañol viene a través de la torre; puede llegar tam
bién a través del tubo acorazado, o de los compartimen-
1·o:-; contiguos al pañol. 

4. -Mamparos insuficientes y corazas mal repartidas. 

Ha quedado ya apuntado que ;-;i el Derflinger y otros 
se salvaron y el Lutzow pudo aguantar tanto, fné dd>ido 
a la compartimentación, y no a la coraza delgada del cas
co. Es indudable, en los buques citados (y en todos), la 
imposibilidad de ac0raza1· us cubiertas y co:-:;tados ade
más de la flotación, de modo que puedan soportar los im
pactos de gran calibre; y también lo es que las corazas li
geras absorben un peso que hallaría más acertada aplica
ción multiplicando y consolidando mamparos. Si la ob1·a 
viva se defiende ya hoy compartimentando (aunque no 
en grado . uficiente) y no acorazando, 110 hay motivo pa
l'a no generalizar el criterio a la obra muerta, que puede 
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convertirse eventualmente en viva al aumentar el calad':> 
a consecuencia de inundaciones parciales. Y es útil r ~
cordar que el mamparo no sólo localiza la inundación, E>ÜlD 

también el incendio. Las actuales estructuras celulares en 
dobles y aún en triples fondos derivados del sistema Reed 
(1863), así como otros dispositivos empleados en los aco
razados mod'ernos("bulges", o contraca.renas exteriores 
o internas, etc. ) no resuelven bien el problema, porque 
se aplican sólo a los fondos, pantoques y costados, siem
pre demasiado cerca del forro exterior, dejando en el 
centro del barco espacios grandísimos no subdivididos. 

La coraza vertical delgada, por otra parte, puede: 
Eer incluso contraproducente, pues determina la explo
sjón de proyectiles que, sin ella atravesarían ambos cos
tad'os, dejando sólo boquetes pequeños limpios; y la co
raza horizontal es otro "quiero. y no puedo" en la mayo
ria de los buques de línea actuale~. Su enorme extensiÓtl 
obliga a rebajar su espesor hasta límites inadmisibb.::;. 
Este problema, hoy agudizado por la aviación y por d 
combate a enormes distancias, es prácticamente insolu
ble sin apartarse radicalmente de las normas aco tum· 
brad'as, cuyo resultado es que máquinas, calderas, servo 
y pañoles están insuficientemente protegidos. 

U no de los errores más tangibles, pero que viene 
perpetuándose "metódicamente", es de la protección de 
cañones y pañoles : 

A la artillería EJe la suele proteger con blindaje 
"proporcionado a su propio calibre", como si cada ca
ñón no pudiera recibir más -impactos que los prooo
dentcs de otro similar. Y subsiste este absurdo, como 
si. se olvidase que la artillería menor -mal llamada &e
cundaria-, tiene una misión diferente, pero no es me
nos importante que la mayor; igual razón hay para pro
teger a la pieza de 406 que a la de 120, porque de lo que 
se trata es de que cada una funcione cuando le llegue 
su ttu·no. 

Otra incongruencia, probablemente d'erivada de la 
anterior, es dotar a los p·añoles paTa municiones de ca
libTes menores con blindajes más delgados que a los de 
calibres mayores; como si la cantidad de explosivo a al~ 
macenaT hubie1·a de ser, por fueTza, ;menoT; o como s1 
aún ~liéndo]o no fuera má que suficiente para que su 
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deflagración determine la voladura del ba1·co. Si con 
carapachos, barbetas y tubos acorazados pretende evi
tarse, entre otras cosas, la inflamación de cargas pron
tas a ser introducidas en la recámara y las que están en 
camino, importa lo mismo para la seguridad del buque 
preservar las cargas de calibres chicos que los de los 
grandes. 

Mientras no se cambie el sistema ele propulsión ac
tual por otro más fraccionario, el acorazado adolecerá 
de indudable flaqueza en cuanto a flotabilidad (y su 
secuela, la estabilidad), así como a la capacidad para 
sostener su marcha por encima de un mínimo indispen
sable . El sistema caldeTas-turbinas de vapor exige in
mensaf.> cámaras, cada uua ele las cuales aloja un por
<.:entajc demasiado grande ele la potencia propulsora, 
y que, por oha p_arte, es imposible proteger debidamente 
<.:outra la inundación. 

5 . - Oreanos impr,oteglibles. 

Por último, existen elementos que no hay posibili
dad ele sustraer a la acción enemiga, pero que son vita
lísimos en cuanto a la capacidad combativa. El princi
pal es la dirección d'e tiro, cuyas tones han de estar ine
vitablemente a la intemperie. Basta un impacto, aún 
ele escaso calibre, que en otro lngar no tendría importan
cia, para que en momentos que pueden ser decisivos, el 
barco v~a paralizada o muy entorpecida su acción arti
llera (caso reciente del Gneisena u, en N arvik) . Esto no 
tiene remedio más que multiplicando los aparatos a fin 
de alejar las probabilidades de que queden todos inúti
les. 

6 . -Interpretación de los conceptos anteriores . 

Tenemos ya después de lo dicho los elementos de 
juicio necesarios para inspirar en normas nuevas el pro
yecto de un nuevo tipo d~ buque de c9mbate, normas 
que pueden resumirse así: 

- acorazar lo que no conviene que estalle; 
- compartimentar lo que no conviene que se inunde; 
- multiplicar lo que 119 se puede p:roteger, 
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Cosas las tres que pueden conseguirse sin variar 
mucho la ecuación de pesos, pero repartiéndolos más ra
cionahnente. Claro que estas normas no pueden interpre
tarse de modo totalmente rígido, debido al carácter pe
culiar de ciertos elementos: el servo, por ejemplo, no 
es explosible, pero siendo difícilmente fraccionable de
be protegerse con coraza. Es una buena solución, como 
se ha hecho ya en algunos acorazados modernos, dotar
les de tres timones y, naturalmente, tres servos, a con
dición de encerrar a cada uno en cámara blindada in
dependiente. Lo mismo sucede con una parte de la pro
pulsión. 

7 .-Facultades de calidad y de cantidad. 

Antes de fijar las características esenciales que ele
be poseer el buque de línea, no estará de sobra una bre
ve clisquisión sobre sus facultades militares. 

Pueden clasificarse en dos grupos: 
- facultades de calidad'; 
- facultades de cantidad. 
Pertenecen al primer grupo: 
a) Autonomía .-F'acultad de orden ~stratég-ico: 

una gran autonomía permite mayor permanencia en la 
zona de operaeiones, y en consecuencia menos viajes a 
la base . para abastecerse y, por tanto, menor tiempo de 
inmovilidad. DisponeJ· de gran autonomía rep1·esenta 
tanto como d'isponer de mayor número de buques. Por 
otra parte, cosa no menos interesante, cuando se trata 
de travesías o permanencias largas en el mar, la veloci
dad posible depende más d'e la autonomía que de la lJO
tencia ele las máquinas. Modernamente, en todas las 
marinas se tiendé a aumentar la autonomía, cuanto más, 
mejor. · 

b) Velocidad . -Característica eminentemente tác
tica, . in dejar de ser estratégica. Hoy se consider:m ne
cesarios para el buque d'e línea los 30 nudos. 

e) Potencia de la artillería .- Aptitud exclusiva
mente táctica, determinada por la resistencia del blan
co que se haya de batir . En la actualidad se adopta co
mo :m;ixi.mo calibre naval el de 406 m/m ., si bien es po~ 
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siblc que en porveuir no lejano se vaya hacia calibres 
mayores. Dados los perfeccionamientos en los métodos 
de tiro, el alc~mce es el máximo que permite la visibili
dad: unos 35. 000 metros, si se trata de buques de gran 
porte; 18. 000 ó 20. 000 m. contra fuerzas sutiles. Es 
obvio añadir que en el concepto potencia artillera va 
incluíd:a la calidad de los proyectiles y la de las direc
ciones de tiro . 

el) Proteción. -Cualidad también táctica que hay 
que hacerla depender, al concebirla, de los medios agre
sivos del presunto adver:-;ario (artillería, torpedos o mi
nas y bombas) . Es la más c. encial en el buque de línea. 
El espesor, de 350 m/ m. ·para las rorazm; verticales y 
200 para las horizontales, He ha demostrado, en general, 
suficientemente eficaz; no obRtante, eH indudable la ten
dencia actual a aumentarlos. Respecto a la comparti
mentación interna, el sistema actual es, desde luego, in
suficiente. 

Las. facultades en cantidad se reducen al número de 
rañones, y proyectil e , torpedo,, etr., a flote en cada 
unidad, y, por extensión, al n~mero de barcos. Llegado 
rl momento de la acción táetira, lo importante es colocar 
sobre el enemig·o la mayor rantidad pm:db]e de proyecti
les eficaces. En <lefinitiva, t oda la flota no es sino la 
plataforma traspoTtable, el medio de situar en el lugar 
y momento oportunos el número de pieza adecuadas 
a la finalidad perseguida o, por lo menos, el mayor po
sible. Todo en la flota -protección, velocidad, autono
mía- existe para hacer po ible r l juego ele la artille
ría. 

_r o se puede, en el conjunto armónico que debe ser 
un buque de línea, desUgar las facultades <le cantidad de 
las de calidad; pero . i ~ por limitación del presupuesto 
u otras cau. as, fuese forzoso un sacrificio, éste debe 
afectar exclusivqmente a las primeras; un barco arma
do de un solo cañó:n de 406, pero con igual velocidad y 
protección que los demás, de modo que pueda acompa
ñarles en la acción, será siempre un suman<lo; mientras 
que otro bien armado, pero más lento, da lugar a pres
cindir de él, o someter el conjunto a su menor marcha. 
En el primer caso resulta inútil; en el segund'o, una ré
mora. Algo semejap.te ocurrirá con un buque de merw · 
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protec,ci?n, a igualdad de las demás earacterísticas; por 
q;1e, logiCamente, ha de sufrir antes que los demás ave
nas que le resten potencia ofensiva o velocidad. 

Hoy, por boy, parece que un armamento de 8 piezas 
de 406 y 15 de 120, a la vez antitorpederas y antiaé1·eas 
todas axiales, a má. ele abundantes ametralladoras a/a: 
es bastante en cuanto a "cantidad". 

8. -U na solución posible y racional. 

U na solución deseable, en buena e.'égesis, nos daría 
un acorazado que reuniera la · siguientes características: 

Estructura del casco. -El doble fondo tendría una 
altura próxima a los dos metros, y estaría subdividido 
por muy numerosos mamparos transversales y longitu
dinales, a más de las habituales piezas estructurale8. 
Las celdas aRÍ obtenidas, de fácil conservación (en coll
traste con lo que sucede actualmente por su escasa al
tnra y difícil acceso): en luga1· ele ser cRpacios genera,
mente vacío y perdidos serían utilizables. La ligazón 
entre el fono externo y el i11teri.or cl<>be ser sufi.rit-nt :::. 
pero no excesi \'a , a fin de que no sea esa mismn li.gar,ón 
la causa de que se desgarre el segundo, al sufrir averías 
el primero . -

Compartimentación. -La subcljvisión estanca, des
de la quilla hasta la cubierta hahjtable debe P.er tan lli
nucjosa como sea posible. No debe haber más tope que 
el tamaño unitario de los grupo. generadores y el de 
los motores propulsores . 

La compartimentación es, mientras no se invente 
otra cosa, la má eficaz defensa contra el torpedo y los 
ince11di.oR. Cuanto se haga en este sentido, nunca será 
demasiado. De. de luego, ·todos los mamparos, vert!cnlcs 
hasta los babitablei'i deben ser cerrados; la mejor -puesta 
e. tanca es la que no existe. 

Hay que ir dericli.damente al barco-panal, y acomo
dar el tamnño unitario de sus mecanismos de modo que 
quepan en cámaras suficientemente pequeñas, a fin dr 
que la inundación de varias --que pueden ser nlltehas--
110 basten n, oeterminar el hmlilhniento l)i a paralizar el 
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ba:rco. Hasta hoy se está haciendo precisamente lo con
t~ario ~l subordinar los compartimentos a las grandes 
dimensiOnes de calderas y turbinas, y aplicar la subdivi
sión estanca allí donde buenamente se puede o no estor
ba. 

EstamoR viendo que los aviones torpederos, conve
nien:;tementc agrupados, consignen colocar hasta diez 
o doce impactos sobre 1m solo acorazado, y estamos vien-

. ao también que ni los más modernos sobreviven a seme
jante tratamiento. Y como en porvenir próximo han de 
generalizarse esta clase de agresiones, se plantea desde 
nhora este dilema : o se prepara al buque de línea para 
afrontar el nuevo peligro, o durará lo que tarde en su
frir 1m ataque bien organizado de aviones torpederos. 

En la guerra actual, ~alvo el Hood, todos los bu
ques de linea hunaidos lo han sido por acción sucesiva 
y acumulada de torpedos, y los primeros impactos, al 
determinar prrdida de velocidad o de gobierno han faci
lihdo Ja puntería de los demás. De aquí la necesiaad 
de estudiar la estructura de los futuros barcos princi
pales, en el sentido de atenuar los efectos del torpedo, 
n sólo en lo que atañe a la flotabilidad, sino también a 
la propulsión y el gobierno. 

Cofferdams. -Estos deben ser construíaos por ca
jas de ahtmü1jo u otra aleación ligera, como de un metro 
cúbico, subdjvididos a su vez por mamparitos estancos; 
esta estiba de caja¡;; huecas tiene una doble misión: limi
tar la inundación exclusivamente a los elementos des
t.ruídos y sm·vir de almohadilla entre los fragmentos 
cl'e la granada y los mamparos estancos del barco, au
mentando la superficie de contacto, es decir, repartien
do el esfuerzo de la presión del choque sobre una su
-perficie mayor. 

También sería conveniente disponer ae cofferdams 
en nua rebanada de la flotación, que sería una buena 
garantía de la flotabilidad: al propio tiempo que de la 
estabilidad. ilgualmente se necesitarían considerables 
cofferdams en los extremos en evitación de excesivas per
i.urba<;i. Qn~:;; en el ¡1sie:p.to longitudinal. 
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Blindaje -A fin de concretar, y con objeto de fa
cilitar la comparación con los acorazados n.etuales, se 
supone en 35c/m . el espesor de la coraza vertical en 
torres, barbetas y pañales. Este espesor se propone frac
cionado en dos: uno interno de 15 c/m., y otro, exter
no, de 20, destinado a provocar la explosión y ruptura 
del proyectil, que en el caso de atravesar la primera 
plancha llegaría a la segunda con velocidad muy dismi
nuída, y, en general, con mayor oblicuidad. El espacio 
vacío entre ambas corazas, abierto por arriba, constitu
ye una excelente cámara de expansión de gaseH ("'). 

La coraza horizontal, no fraccionada, tendría un 
espesor de 25 c/m . en los techos de las torres de arti
llería y de mando y servo, y de 20 en el del cajón blinda
do para albergar el aparato motor. Las paredes latera
les de este cajón serían de espesor decreciente en Ja 
parte inferior. 

En la cubierta habitable se dispondTía una rejilla o 
tecle de gruesos barrotes, destinado a detener bombas 
Y proyectiles, o a provocar anticipadamente su deto
nación. 

Artillería mayor. -Las 8 piezas de 406 se dispond1·ín 
eu dos torres cuádruples . Esta dü;posición parece la 
más conforme con los especialistas de tiro, por cuanto 
se acomoda a los principios de prioridad, masa y efica
cia. En efecto, peTmite una salva de 4 disparos, breve 
período de centrado, y pequeña dispersión. Además, el 
compacto bloque en que van montados elimina desní ve
lacione ·. Los generadores de energía para servicio de 
las torres, dirección de tiro, etc., se dispondrían bajo 
cámara acorazada ( G. T . ) , totalmente independientes 
de la propulsión. 

Artillería menor.- Se suponen 15 cañones 
de 120 sobre montaje naval y a/ a (actualmente se abre 
c:am.ino el de tres ejes) en cinco tones triples, igualmente 
protegidas que las del calibre 406. Se elige el calibre 120 
porque con alcance que por razón de sn montaje exce
dería de 18.000 m. y un vol rimen de fuego uperior al 

(*) La idea del blindaje fraccionado no es móva. Fue aplicada ya 
hacia 1872-76, en el primer Dreadnought y en el Inflc~ible. N·? cono">:<'O 
la forma ni distancia a que se colocaban las planchas, m la ra zon de <J.U~ 
elle dispositivo haya sido después abandonado , 
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de 152, parece preferible a éste. N o se trata de batir 
blanco::; resistentes, sino de introducir el desconcierto en 
las flotillas atacantes antes de que lleguen a posición de 
lanzamiento; desconcierto más fácil de lograr cuanto ma
yor sea el númm:o de blancos o de piques por unidad de 
tiempo. P01· otra parte, debe tenerse en cuenta que ya 
el avión, torpedero o bombardero, está presente en la 
guerra naval, aún sin combate de escuadras; razón de 
más para pronlmciarse por el120 por su mayor rapidez 
y manejabilidad, comparado con el 152. La disposición 
axial permite seguir, sin cambiar de piezas, al blanco 
que pase de una a otra banda. 

Debe completar el armamento menor cierto número tan 
gnm Te <:omo sea posible de ametralladoras antiaéreas. 

Torre de mando y centrales calculadoras. -Situa
das entre lm; tones y pañoles de 406, muy amplias, en 
varios piso¡.;, y perf1~ctamente protegidas con coraza, 
como las ton·e. de artillería. La visión desde la torre de 
mando debe fiarse a cortos pcri:copios de gran campo 
y luminosidad. 

D1irecciones de tiro. -La debilidad inevitable de 
estat> instalaciones se podría compensar, multi

plicando su n1unero, y dándoles un dispositivo mecáni
co gnindahlr, "telescopio". 

Un buqnc de esta categoría, d'e tipo C01Tiente, lle
var:ía 11rnl ah1cmente, además de las estaciones de tiro 
autónomo cu la.· torres, una estación directora principal 
y otra nuxiliar para la artillería mayor, y otro par aná
logo para ]a menor. Total, cuatro. Esto es a todas lu
ces insuficiente, un "punto flaco" de los buques de 
combate actuales, expuestos a perder elemento tan efi
caz y necesario, sin medios ele reemplazarlos sobre la 
marcha. 

Podría resolverse, probablemente, de modo satis.
factorio este importantísimo problema montando la par
te móvil de esas e::;taciones sobre columnas gind'ables. 
No parere que hubieran de atravesarse dificultades in
superable de orden mecánico que impidieran conseguir 
la solidez y fijeza requeridas. Durante la. acción sólo se 
guindarían las necesarias, permaneciend'o caladas las 
re tantes1 sin estorbar el giro de las torres. Las de soto-
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fuego no correrán riesgo, por quedar, caladas, protegi
das al amparo de la misma barbeta. 

Por otra parte, el problema de la dirección de tiro 
contra aviones es hoy insoluble, sin multiplicar ¡as es
taciones directoras, desde el momento en que los apara
tos ataquen simultáneamente desde varias direcciones. 

Sectores de tiro. -Eu principio, las dos torres de 406 
pod1·ían teuer cada uua el sector de tiro completo, de 360Q, 
lJUdiendo dispa1·ar una torre sobre otra, salvo cuando la 
distancia sea tan corta que exija ángulos ele elevación 
lJequeños. Si se renuncia al tiro axial de los o ·ho caño
nes, dejando solamente cuatro en los pequefios sectores 
de caza y retirada, puede montarse lUl castillete o torre
jón sobre la torre de mand'o. Variante ésta aconsejable 
::;olamente como aditamiento en el caso ele que uo pudie
se confiarse pleuamente en el dispositi,-o de ton s di
l·ectoras calables, antes indicado, y se estimase indispen
sable instalar algunas fijas, como hasta ahora. Si fuese 
factible montar un castillete sobre una de lar::; torres 
de 406, se conseguiría conservar los 8 cañones en lUlO de 
los sectores extremos para akances grandes y medianos, 
eonservando el otro solamente 4. 

Propulsión. -Se necesitarían unas 24 cámaras des
tinadas a recibir unas cuatro y otras seis, grupos diesel
dínamo de l. 000 caballos. Hoy la industria suminisha 
motores diesel de esa potencia, poco revolucionados y 
de gran seguridad d'e funcionamiento que pesan tres to
neladas, y que por sus dimensiones, añadidas a la de la 
dínamo conespondiente, caben holgadamente dentro del 
espacio asignado en el croquis. 

La coniente eléctrica generad'a por el número de 
motores adecuado pasaría' a alimentar dos, cuatro, seis 
u ocho motores eÚctri'l3os ele propulsión propiamente di
cha, según el régimen ele velocidad deseado, alojados 
cada uno en su cámara acorazada, con potencia indivi
dual de 15. 000 caballos. Para la maniobra basta con que 
dos solamente de esto motores sobre ejes siméb·jcos 
sean reversibles . Fraccionado y protegido de este o pa
l·ccido modo el aparato g:rJH'l·ador-propulso:, es, ~m~na
mcnte improbable que el but¡_~te pueda sufnr percl1das 
excesivas en su velocidad y menos que llegue a la para-



REVISTA DE MARINA 

lización total. La inutilización, verbigracia, de 40 gru
pos generadores (6 a 10 cánmras) apenas rebajaría la 
velocidad máxima en cuaüo o cinco nudos; y perdiendo 
cuatro motores propulsores -caso bastante remoto-, 
todavía dispondría de ia mitad de la potencia, que vie
ne a representar siete u ocho décimos de la velocidad . 
.1 demás los motores propulsoi•es, como los generado
res que se proponen, quedarían incomparablemente me
jm~ protegido contra proyectiles y torpedos de cuanto 
J.o están calderaR y turbinas en los acorazados actuales. 

Ji}l Ristcma propulsor aquí propuesto tiene, además, 
entre otras, las siguientes ventajas: 

- poder pasar rápidamente de cualquier velocidad 
a la máxima; 

- consumir durante la navegación estrictamente el 
combustible corr~spondiente a la marcha de régimen; 

- el barco fondeado en su base estaría en todo 
:.11omento listo para hacerse a la mar, sin más consumo 
que el de régimen de . puerto. 

Innecesario parece recalcar la enorme importancia 
que tiene para nosotro. · reducir el consumo de petróleo 
en tiempo de guerra, cuando laR dificultades para su im
lJOrtación se1·ían insuperables. He aquí una cifra elo
tnente : nuestra Flota "nacional", radicada en Palma 
<..¡·3 :i\lallol'ca dur~nte los últimos meses de la guerra de 
Liberación, commmió fondeada má del 70% del com
bustiulc, y es bien sabido que su actividad -la grande 
frecuencia de sus salida - está fuera de comparación 
rv::.1 las de cualquiera otra campaña. Este consumo inú~ 
til es debido al ineT'ita ble y acostumbrado "listo para ... 
(tantas) ... hora.·", que e· fatal para loR rommmos sin 
1 endimiento. 

Superestructuras .-El ideal. 'el'Ía suprimirlas to
talmente, y a ello se deben encaminar todos los esfuer
zos. Pa:ra hs necesidades de la navegación en tiempo de 
paz y manejo del buque en puerto podría instalarse un 
pec~ueño puente desmontable sobre la torre de mando, 
p.i más aparatos que los que lleva el puente de un sub-
1narü1o. r:rodo lo 9-emás, incluso la caseta de derrota, de
ben ir dentro de la torre de mando. 

La arboladura debe reducirse a pequeños palos de 
señales y porta-antenas, sobre el techo de las torres, y 
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rebatibles sobre el mismo. Si se contemplan las fotogra
fías de no pocos portaaviones actuales, de cubierta com
pletamente rasa -barcos, ciertamente, no más maneja
bles que los acorazados-, se comprende hasta dónde se 
puede llegar en cuanto a supresión de casetas, r episas, 
etc. 1 

•' 

Dad~ la gran amplitud de la cubierta, no ofrece di
ficultad la estiba de cuantas embarcaciones menores se 
consideran convenientes, en paz o en guerra. 

Nada de chimeneas: la evacuación de gases de los 
motores debe hacerse p9r el co tado de sotavento. 

Aviación. -Se podría disponer de una inmensa toldi
lla de lOOmts., apta pa1·a recibir varias catapultas y para 
acomodar gran número de aviones. Si no puede afir
marse que esta cubierta sirva para aterrizajes - salvo 
autogiros-, sí puede asegurarse que desde ella podrían 
levantar el vuelo una veintena de aviones, . que, una vez 
en el aire, se encontrarían en las mismas cil'cunstancias, 
por lo que afecta a su futuro aterrizaje o amaraje, que 
los hoy disparados con catapulta. La experiencia. de la 
guerra actual está demostrando la frecuencia 0011 que 
a la acción naval suele superponerse o anticipa1·se la ac
ción aérea. 

Reparto de pesos. -N o será superfluo expresar una idea 
acerca del reparto de pesos en el acorazado. sn1mestn, de
mostrativa de que lo que se propone no es una utopía 
aunque advirtiendo que las cifras no son ni pueden er 
más que relativamente aproximadas: unas serán exce
sivas y otras escasasl de modo que, tal vez, se compen
sen; más si así no fuese, en nada se debilitarían lo¡:; ar
gumentos expuestos, por el hecho d'e que en lugar de las. 
27 . 000 toneladas nominales estimadas resultasen mü o -- . 

dos mil más o menos : 
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Ca~co y aecesorios ........ ... .. . 
Anillería mayor y su blindaje móvil 
Artillería menot y ~u blindaje móvü 

Blindaje fijo: 

Tones, pañales, tone ele mando 5. 400 
_ Ioto1·es de propulsión y servo 4. 300 
1hmií.;ioues . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maquinaria : 120 . 000 e. v. a 22 kg . 

por c. v. 
Equipo ............... . 

Tons. 0/ 0 

8.900 
3. 700 

900 

9.700 

600 

2.640 
560 

33,0 

17,0 

35,0 

2,2 

9,8 
2,9 

Total 27. 000 

H.esultaría, pues, un casco de dimensiones pareci
das a las del Gneisenau o del Dunkerque, que tienen unas 
~50. 000 tonelaclns efe e· ti vas incluí do el combustible; con 
la velocidad adoptada hoy para el moderno buque de lí
nea, es dec.ir, de 29 a 30 nudos; con ocho cañones ele 406 
mm., o ea el armamento mayor de los gramles acora
z-:aclos de hoy, ele 35. 000 toneladas nominales, que serán 
unas 40 ó 42 mil efectivas; y una protección pasiva más. 
eficaz, sin duda, que la ele cualquiera de los barcos ac
tuales, amén de los numerosos aviones, en número mu
cho niás crecido ele cuanto llevan ahora los buques ele 
combate. La autonomía 110 sería inferior a nueve o diez 
mil millas a 15 nudos . 

En el reparto ele peso expue:-;to se ha aceptado para 
el casco la cifra usual del 33o/o, en atención a que el au
mento que pueda implicar la mejor subdivisión estan
ca ha de compensarse con la ausencia ele supere¡;tructura. 
lJa propulsión se ha c. timado en 22 por O. V., asignan
do tres o cuatro parr. los motores térmicor:; y el resto dis
tribuíclo entre generadores, receptores, cahl es, cuadros, 
etc. He ·pecto a la coraza, aunque el porcentaje a tri
Luido sea algo menor que en lo. barcos "última nove
dad" (muy grnndc, que llega y aún excede del 40°/o una 
vez que se ha caído en la cuenta de que nn barco para 
¡)oder tirar necesita, ante todo, flotar), debe advertir-
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se que en el acorazado ::;upuesto no se tl·ata de aliviar blin
daje, sino de dishibuirlo mejor· C'). 

Si la ecuación de pesos apuntados no se aparta mu
cho de la que l'el:)ultaría en realidad, sirve para demos
trar cómo, adoptando criterio diferente del tradicional, 
puede imaginarse un acorazado no inferior a ninguno 
de los existentes, ahorrando todavía un considerable por
?entaje en el desplazamiento. Y, recíprocamente, a 
Igualdad de tonelaje puede concebir.'e otro que les aven
taje en todas las características militares. Con el des
plazamiento que tend1·á el ·futuro Iowa se lograría, pro
bablemente, sin merma del blindaje ni de la comparti
mentación ni del armamento menor, aumcnta1· hasta 12 
loR cañones de 406, con una torre más. 

9.-Dos en uno. 
Las ideas que se han intentado exponer conduci

rían a un tipo de buque pr·incipal que todavía adolecería 
de falta de reacción antiaérea en su elemento más pre
ventivo y eficaz: la aviación de caza propia, con facul
tad de regresar a bordo. N o se libr·aría, pues, de la ser
vidumbre del portaaviones, y, por tanto, no sería aún 
una solución integral. Si lo sería el "buque de línea 
portaaviones", que cabe imaginar dentro del eriter]o 
propugnado y sin extremar la fantasía. Basta arrimar 
las torres a una banda y ensanchar en voladizo la cu
bierta alta hacia la otra, hasta los treinta metros o cosa 
así, de amplitud, que suelen teuer las cubierta de vue
lo. El conjunto, algo raro, desde luego, no sería mucho 
más deforme que el de los portaaviones llamados "de· 
isla". Naturalmente, la calidad de portaaviones exig1-
l'Ía grandes volúmenes bajo cubierta, que, ·añadido a 
la necesaria compensación a la desimetría de pesos, im
plicaría un aumento en f\l desplazamiento; pero valdría 
la pena, porque un barco así dispondría de su aviación 
en el mismo grado que de su artillería, cosa extraordi
nariamente intere. ante en los tiempos que corremos y 
en los que ·vendrán. El buque de línea avanzaría en ton-. 
ces un gran paso hacia la bella entelequia que siempre 

(:J:) s ·egún distintas informaci::nes, bastante acordes, el Dunkerque y el 
Rlchelieu tienen el 41 por ciento; el Princc of Wales y el Hood tenían el 
40 por ciento y el 33 por ciento, respectivamente. 
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ha querido ser, como ingenio, el más completo y perfec
to de la guerra . 

Por otro lado, es tanto más necesario que el acora
zado sea portador de .. u propia aviación cuanto que, da
da la velocidad que ya tiene, y que no dejará de crecer 
en el porvenir, cada vez será menos frecuente que pue
dan acompañarle destructores en servicios de explora
ción, cobertura, etc ., como no sea con mar llana y en 
navegaciones cortas. 

N o parece que en el e tado actual de la técnica cons
tructiva haya de ·er irrealizable una gran cubierta de 
vuelo desbordada del costado (la popa del Ark Royal 
fué ya un anticipo) ; tampoco e imposible un ascensor 
para municione. d'~ grueso calibre, inclinado o con trans
hon1o en e calón, que convendría al objeto de conser
var c1 pañol blindado a buen recaudo, en el centro del 
barco, alejado del pan toque. 

emejantr "combinación", que podría estimarse co
mo de unas 40. 000 toneladas nominales, llevaría, ade
má~ de sus 70 u 80 aviones (de caza, torpederos, etc. ) , 
el poder artillero de un Bismarck, mejor protegido y a 
no inferior velocidad. 

(De la "Revista General de Marina", España). 



El acorazado 
(El acorazado ante la historia) 

Por el Oapitán de Fragata (S. G.) 

LUIS CARRERO 

De una manera general, el buque de guerra, en to
dos los tiempos, puede definirse como un medio para 
transportar armas sobre el mar en condiciones de ser 
utilizadas. 

Su característica más destacada es, pues, la clase, 
c~ntidad y potencia d'e estas armas, cuyo conjunto cons
tituye su armamento. 

Evidentemente, para que el buque de guerra pue
da emplear a fondo su armamento, lo que normalmente 
tiene que lograrse bajo la acción de las armas del ad
versario, es necesario que, bajo el fuego de éste, continúe 
conservando la plenitud de sus facultades bélicas; y és
tas subsisten mientras flota, se mueve y puede hacer uso 
de sus armas, es decir que el bugue necesita una protec
ción que asegure, contra los golpes de su enemigo, su 
flotabilidad (obra viva y flotación), su movimiento 
(máquinas, caldera y aparato de gobierno) y su ar
mamento (artillería, torpedos, direcciones ;de tiro :Y 
lanzamiento y paño les de municiones) . Es preciso pro
teger igualmente el puesto de mando (puente de comba
te), que da vida a to(!_o el conjunto. 

La acción bélica sobre la mar es eminentemente di
námica, y el empleo de las armas navales entraña, en ge
neral, un problema · de posición respecto al enemigo. 
Ambos aspectos se traducen en una exigencia ele veloci~ 
dad. · 
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Y, por último, para que el buque de guerra cum
pla su misión, es preciso además, que pueda actuar allá 
donde haga falta, _lo que obliga a que tenga la autono
mía necesaria para operar en las zonas que las circuns
tancias de la guerra exijan, entendiéndose por autonomía 
el número de millas que un buque puede l'ecorrer a una 
velocidad determinada consumiendo la totalidad de su 
capacidad de almacenamiento de combustible. 

Estas cuatro caracteri:,ticas: armamento, protección, 
velocidad y autonomía, definen la clase y valor militar 
de un buque. 

En orden a la influencia de estas cuatro caracterís
ticas en el proyecto del buque, las exigencias son, por lo 
general, inconciliables. Desde el punto de vist~ del ar
mamento, refiriéndonos al armamento artillero, convie
ne monta1· el mayor número de piezas, del mayor cali
bre, con los mayores secto1·es de fuego, y lo más disper
sas que sea posible, para procurm· que un impacto ene
migo no inutilice sino una parte mínima del poder ofen
. ivo de la unidad. Pensando en la protección, hay inte
l·és, por el contrario, en que la artillería esté lo más 
agrupada posible, con objeto de que todas las piezas pue
dan ser protegidas con un mínimo de superficie de co
raza. El natural deseo de procurar al buque una elevada 
velocidad conduce a la adopción de aparatos motores d.'e 
gran potencia (pesados y voluminosos), así como a ha
cer las . carenas alargadas para que ofrezcan la menor 
resistencia posible a la marcha, y esto va también en 
pe1·juicio de la protección, pues cuanto más largo es un 
buque, mayores son sus superficies a proteger y ma
yor, por lo tanto, el peso total de la coraza. La mayor 
autonomía se traduce en poder disponer de mayor re
. crva de peso y de espacio para almacenar el combusti
ble. 

Armamento, protección, velocidad y autonomía, son 
a fin de cuentas, pesos que han de combinarse en el pro
yecto del buque, cri talizando éste en un compromiso en
tre estas cuatro características . Al ingeniero na val se 
le da un programa ele necesidades militares y, por lo ge
Jlcral, un tope en el desplazamiento total, establecido por 
circunstancias de tipo económico, internacional o sim
plemente particulal' (características de diques, puertos, 
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condiciones hidrográficas de las regiones donde deba 
operar el buque, etc. ) , y él debe armonizar todas las 
componentes de la 1midad para lograr un todo que satis
faga las cualidades militares que se le piden. Se com
prende, pues, que la Arquitectura naval sea en la ac
t~lalidad una de las actividades humanas de mayores di
ficultades y de técnica más complicada. 

Si se examinan y comparan las características ge
nerales de las distintas armas navales, fácilmente se de
duce que el cañón es la que produce efectos destructores 
desde la mayor distancia; y que, al mismo tiempo, tiene 
una cualidad destacadísima que no concurre en ningu
na de las demás: que puede actuar de una manera per
sistente, por el hecho de que su tiro puede ser corregi
do por los efectos observados de disparos anteriores. 

Si el torpedo, la bomba de aviación, la mina o el 
gas fallan en un ataque, no hay arreglo ; los nuevos tor
pedos o bombas que se lancen no pueden sacar ningún 
provecho del error de sus predecesores. El cañón, no. 
Las salvas, sucesivamente observadas, permüen centrar 
el tiro, y conseguido esto, se puede seguir indefinida
mente lanzando salvas centradas con la seguridad de 
obtener impactos. 

Ahora bien; para poder utilizar esta cualidad de 
persistencia, que hace del cañón el arma naval por exce
lencia, es decir, para poder martillear al·enemigo hasta 
~u total destrucción, es preciso que el buque que emplee 
el cañón esté en condiciones de soportar los golpes me
jor que el ·contrario, que, naturalmente, responderá al 
ataque en igual forma; es decir, hace falta, en primer 
término, la máxima protección. 

N os encontramos, pues, con que el arma de carac
terísticas más brillantes para lograr efectos des~ructo
res sobre el mar es el cañón, que su empleo reqmere la 
máxima protección en el buque que lo transporta, Y c~
mo para lograr la libertad de acción en el mar es preCI
so estar en condiciones de destruir cuanto buque aparez
ca en la zona de mar que interese, resulta que la po,!en
cia militar en el mar está encarnada en el buque artille
ro de máxima potencia ofensiva y máxima protección. 

Tal buque es dentro de la clasificación universal
mente conocida, ei acorazado o buque de línea, 'dándosele 
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esta última denominación predsamente porque es el 
único que puede mantenerse inmutable en línea bajo el 
fuego del adYersario. 

Todo buque en el que no concurren a la vez la máxima 
potencia ofensiva y la máxima capacidad para resistir lot: 
golpes del contrario, no domina el mar, por la sencilla 
Tazón de que, en presencia de otro más fuerte, tiene que 
abandonar el campo, cediéndoselo, si tiene más v_elocidad 
que él, o es fatalmente destruído. 

El dominio bélico de los tres elementos, tierra, mar 
y aire, se encuentra representado, en su esencia, por el 
triunvirato Infantería, acorazado y avión caza, armas 
absolutamente necesarias, si bien no son suficientes pa
ra que dicho dominio tenga positiva realidad. 

Nadie ha dudado jamás, ni profanos y ni mucho 
monos profes.ionales, de la absoluta necesidad de la In
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 snerte. Contra el acora
l'azado se han dicho todo género d'e improperios, y en re
lación con él se han sentado las utopías más extravagante-;, 
sin que la razón se haya abierto nunca franco camino, 
a pesar de los daños irremediables que sus detractores 
han ocasionado ya a varios países. 

Sólo en el desconocimiento, hasta cierto punto ló
gico, del medio mar que tienen las gentes, y en esa na
tural tendencia a no ver más que lo que se tiene delante 
de lo ojos, puede encontrarse justificación a las mons
truosidades cometidas, en general, por los Parlamentos 
democráticos en orden a las construcciones d'e al~unas 
Flotas, y a las argumentaciones que con ta1;1ta facilidad 
se leen o se oyen en contra de los acorazados. Lo extraño 
es que, a veces, profesionales como el almirante francés 
Aube hayan incurrjdo en los mismos errores,1 ofuscados 
casi siempre por alguna no;v~dad técnica, que son, como 
los niños, pródigas en esperanzas durante sus primeros 
balbuceos. 

El acorazado no ha sido nunca una novedad, ni 
fruto de ninguna teoría que pueda ser rebatida por otra 
más hábilmente expuesta, o, en realidad, asentada obr0 
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bases má¡; sólidas. El acm·azado es de siempre, porque 
es la. c?nsecuencia inmediata del peso de una realidad 
tan v1e~a como el mundo: Para dominar por la fuerza tn 
~ualqmer parte, hace falta ser más fuerte y soportar me
JOr los golpes que -cualquier ad.versario. Por eso, el aco
razado ha existido desde que el hombre empezó a luchar 
sobre la superficie de los mares. Los trirremes que se 
b~tieron en Salamina (primer combate naval que re
gistra la Historia, 480 antes de Jesucristo), en cuyas 
b?~·das según Herodoto, se solían colgar escudos me
tahcos pant evitar los peligros de las flechas incendia
rias, como los navíos del siglo XVIII, cuyos espesos cos
tados de madera no eran atravesados por los proyecti
les macizos 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 
coraza de hierro, surge como un perfeccionamiento a 
consecuencia de uria mejora en los medios ofensivos, y 
toda su evolución basta la RHuación 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 perfeccio
namientos de las armas, utilizando tod'os los recursos 
de la industria. 

Cuando, a mediados del siglo XIX, se tiene ocasión 
de comprobar los desastrosos efectos del proyectil ex
plosivo (granada Paixhams, que ya no es un proyectil 
sólido que obra por contusión, sino un agente transpor
tador de explosivos) en los buques d'e madera (combate 
de Sinope, 30 de noviembre de 1853) y el fenómeno se 
comprueba delante de Sebastopol, se construyen en 
Francia, por iniciativa personal de Napoleón . III, las 
baterías acorazadas Tonante Lave y Devastabon Co
mo buques, resultaron muy ~edianos, y su viaje .~asta 
el mar Negro no estuvo exento de peligros; pero nuhtar
mente, en orden a su aspecto defensivo se mostra~on cx
traordjna:riamente eficaces durante el bombardeo del 
fuerte Kinburn (17 de octubre de 1855). En menos de 
nna hora redujeron al silencio a la artillería del f~erte, 
después de haber recibido a unos 800 metros de distan
cia, más de 150 impactos; que no produjeron el menor 
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daño sobre las corfl,zas, y sólo ocasionaron aos muertos 
y 21 heridos. 

El problema, planteado inmediatamente, de dar 
suficientes cualidades marineras y velocidad adecuada al 
1;uevo_ sistema de buque, fué resuelto por el ingeniero 
francos Dupuy de Lóme, obteniendo realiaad su pro
yecto de acorazado de al'ta mar en un buque entrado en 
servicio en 1860 y que se llamó Gloire. 

El Gloire, do 5. 675 toneladas, era un navío de ma
dera, con todo su costado, desde el trancanil hasta dos 
metros por aebajo de la flotación cubierto con una co
raza de 120 mm., constituída por dos planchas de ace
ro forjado que, con un peso total Q..e 900 toneladas, era 
capaz de resistir los proyectiles de los bomberos raya
dos, que ~ra empezaban a usarse. Su armamento estaba 
constituído por cuarent_a cañones en batería, como en 
los navíos, y su máquina, de 900 HP., le permitía una 
velocidad máxi:ina de 13 nudos. 

Al Gloire francés respondió Inglaterra con el Wa
rrior, de 6161 toneladas, y, más tarde, con los Black 
Prince y los Defence y Resistence. 

El Warrior era todo él de hierro, pero la coraza no 
eubría todo el costado, sino la parte de las. baterías, ce
rrándose en sus extremídacles en forma ae reducto. 

Durante la guerra de Secesión americana, en la que 
tjene lugar el primer combate entre acorazados (Hamp
ton Road, 9 de marzo de 1862), aparece la torre acora
zada ~obre el Monitor y se ponen de manifiesto las ven
tajas que, con la propulsión a vapor, ofrecía el espolón, 
arma enterrada durante todo el período bélico. 

os buques de coraza completa mueren casi al na
cer. Ante la coraza, el cañón acelera su progreso, mejo
rando sus condiciones perforadoras, y se hace indispen
sable aumentar los espesores de blindaje. Por otra par
te, los aparatos propulsores se perfeccionan a su ver., 
aumentando su potencia, y, por ende, las velocidades ele 
los buques, a costa de aumentar el peso, lo que se tradu
ce fatalmente también en limitaciones sobre el peso total 
de la coraza, y como ya no se puede pretender proteger 
todo el buque de una manera absoluta, se protegen tan 
sólo sus partes vitales: flotabilidad', propulsión y go
bierno, y la artillería, y aparecen los buques de cintura 
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c~mpleta y con a1·tillería muy redudda en número de 
piezas en comparación con suR predece ·ores, protegida 
cu casamatas, reductos y barbetas o torres. 

E l acorazado ingJés Bellorophon (1864) es el tipo 
caractci·ístico de cintura completa y casamata. 

Cou 7. 700 tonelada·, y catorce nudos d'e andar, 
montaba 10 cañone~::; de 200 nm1. y cuatro de 150 mm. 
J-'levaba dos casamatas: una centra] con 152 mm. do 
blindaj e para la artillería de mayoi~ calibre, y otrq a 
proa pm·a los cañones ele 152 mm. Este buque fué el 
prototipo de una larga erie de acorazados. 

El franchs Océan (1808) es, a su vez, el prototipo 
de cintura comple·ta y artillería en barbetas, montando en 
é!::ltas 4 piezas ele 240 mm. y 6 de 270 m/ m. en casamatas. 
Su ele plazmniento era de 7.750 ton. y su andar máxi
mo ele 13,7 nudos . En el Océan aparece ya claramente el 
espolón, al que ·e concedió gran importancia por aquel 
c·ntonceH como consecuencia del abordaje del Ferdinand 
Marx al Ré d' Italia en el combate de Lisa (20 de julio 
1866). 

En el Dreadnought de 1875 aparece por primera 
-ve:r, b torre giratoria con do. cañones y la cubierta pro
tectora. El techo del reducto estaba con. tituído por una 
doblo plancha de palastro, y la misma protección corría 
a proa y a popa por encima de la cintura. 

La uecef;icln d de la cubierta protectora se empieza 
a sentir desde que hay q\le pres"indir de la protección 
total del costado y contentarse con la cintura. Con la 
cubierta protectora se trata de impedir que los pl·oyec
tilcs qne perfol'Cl). el co tado por encima de la cintura 
<lm1eu en el interior del buque las máquinas, calderas o 
pañolc.· y . e com;io·ue al principio con una cnbi.crta <le 

' b , t' ligero esp<'f:or a cau.'a de que, dadas las caracter1s .1~as 
ele la artill erí~ de la época, los proycctile.' in e· dían con 
un ángulo muy agudo. . _, 

.A partir de 1870 se inicia una o~enstva del can~n 
contra la coraza. Los cañones experimentan tm seriO 
progreso qne "e manific ta en un cousiderable anmento 
de la Yelociclad inicial del proyectil. E ·te, por su parte, 
eonstrnído primero ele fundición ord~a~·~a, después: de 
acero cementado y má. tarJe de fun~lCIOll endurecida, 
aumentó también en pe o y resistencia, y ~mb4s Gosas, 
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unidas a la mayor velocidad remanente lograda, traje
ron como consecuencia la necesidad de aumentar el es
pesor de los blindajes; pero en)a imposibilidad de au
mentar el tanto por ciento del desplazamiento corres
pondiente a ~ste, la coraza tuvo, por así decir, que re
plegarse haCia las partes más vitales del buque, y sur
gierun las dos soluciones siguientes : 

-. 1·enunciar a la cintura completa conservando el 
reducto central. 

- renunciar al reducto central conservando la cin
tura com!)leta. 

El italiano Duilio (1873) y el francés Admira! Du
perré fueron los buques que caracterizaron ambas mo
dalidades. 

El mismo año en que el Duilio entraba en servicio 
en la Marina italiana, la casa Thornycroft construía un 
bareo que poco después había de dar lugar a la creación 
de 1m sector de opinión que vería en él el ingenio llama
' io a l1acc1· desaparecer al acorazado. Se trataba del 
R. ps, pequeiía unidad de 7,5 toneladas, armado con dos 
to1·pcdo;::; automóviles, buque con el que nació el torpe
dero. 

Torvederos contra acorazad.os. · 

Los acora7.ados de entonces no tenían prácticamen
te ninguna protección submarina, sino simplemente un 
doble fondo como seguridad contra los accidentes de 
mar. El torpedo automóvil, aún en estado embrionario, 
podía sin embargo, abrir en la obra viva de un acora
zado le vía de agua suficiente para echarlo a pique. Un 
pequeño buque de 10 o 15 toneladas, muy barato en su 
construcción con respecto a cualquier otro tipo de bu
que de guerra, podía de un golpe certero hundir la in
mensa mole (todo es relativo en este mundo, y entonces 
un lmquo de línea ele quince mil tonelad'as era enorme) 
de un acorazado. J..1a idea entusiasmó a las gentes, que 
creyeron haher descubierto la piedra filosofal. El aco
raz¿¡do había ido reforzando su coraza ante el crecimien
to de la artillería, pero era el gigante con pies ele barro ; 
bajo el agua estaba su talón de Aquiles, y el ingenio del 
inglés Whitehead era capaz de nular su potencia en po-
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cos m? montos. El torpedero se puso ele moda en todos 
los pmsef3, 1Y ya en 1884 había más de 300 buques de esta 
clm;e en las listas de lus Marinas europeas. 

En F1·ancia, sobre todo, el torpedero sentó un cuer
po de doctrina que, fundado por el almirante Aube se 
11 , l " . , ' amo a Jeune ecole". Nada de acorazados, que cos a-
ban un sentido y podían desaparecer en segundos; nada 
de buques grandes; torpederos y sólo torpederos· se tra
taba de infestar los mares con las pequeñas un'idades. 
La "j cuno école" Goncibió la teoría b omeopá.tica del ]:JO
der naval: dominar el mar con la "poussié1·e maritime", 
Y los arsenales franceses se llenaron de innumerables ti- · 
pos de torpederos, y Francia consmnió durante muchos 
años sus presupuestos de nuevas construcciones en la 
12ersecución de una utopía. Porque el torpedero, peque
no, poco marinero y con autonomía reducidísima, no 
})O~lía operar más qut; cerca de las costas, y todo se l'e
chlJO a que una vez más la costa habia de alejar un poco 
a los acorazados durante la noche,. pero nada más. El 
tráfico marítin1o va a través de las inmensas extensiones 
ele_ los océanos, y en ellas el acorazado seguía siendo el 
senor . 

Por otra pa1te, pronto se perfecciona la protección 
desde el punto de vista del peligro que el torpedero re
presenta. 

Cuando surge el torpedero armado con su torpedo 
automóvil que puede desgarrar los fondos de un buque 
de línea al incidir bajo su cintura y hundirlo, el buque 
de línea ya no tiene la máxima protección porque es 
muy vulnerable al torpedo; es decir: el buque de lí,!le. 
:ra no es acorazado en el concepto de tal palabra (ma :1-
mo poder ofensivo y máxima protección). Para ev~tar 
el to.rpcdo se dota al buque de línea ele un ar~a?;e!J~o 
que Impida que el t_orpedero pueda: lleg~r. a posiCI~n cí.e 
lanzamiento . Este arman:tento de tuo rap1do constituye 
ul armamento antitorpedero que es, en rea~d.ad,, una 
protección activa propia. Poro esto no es suflmente; ~l 
tol'pedero, aprovechando ]a o,scuridad', pue~e ¡apro<_'l
lnm·se hasta menos de la distancia de lanzannento antes 
de que pueda entrar eñ acción el arm~mento antit?rpe
dero y lanzar tan próximo que un vwlento ~~mb10 de 
1'lllnbo del buque de línea ( manio"Ql;'a de reaC,cton que eR 
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oho aspecto de la protección activa propia) no pueda 
evitar el impacto. La protección sigue siendo insufi
cieütc para que se conserve el concepto de acorazado, y 
hay que re<mrrir a ocupar con otros buques chicos la 
zona en que el torpedero tiene que meterse con relación 
::tl aeo1·uzado para poder lanzar, y surge así el destructor, 
como t'lcmeuto indispensable del buque de línea, que de
he a~ ·ompaf.í.ar a éste, ocupando respecto a él determina
das po::;iciones para que fliga siendo acorazado. El des
tructor, armado con artillería de tiro rápido como la 
antitorpedera no es más que la realización de una nece
sidttÜ : sacar del buque parte de la protección activa pro
pia y situarla eonvenientemente sobre la zona de lanza
miento; es decir: que de la protección en general, forma 
¿J.1o1·a parte una protección activa externa. 

Los vaticinios <le los discípulos del almirante Aube 
quedan fallicloH porque se salva el concepto de acoraza
do. El acorazado ya no es un buque: El acorazado es 
un buque de línea, acompañado de destructores. 

Su máxima potencia ofensiva sigue estando ma
terjali.zada por el ronjunto de su instalación art-illera ele 
grueAo ealib t·c, inclnycndo en é. ta, no . ólo las piezas, 
~ino toda Ja instalación de dirección de tiro y las carac
terísticas del proyectil, así como la preci."ión en el fun
cionamiento del conjunto de la instalación La máxima 
protección queda integrada por tres clases de protección. 

- protección pasiva: cintura, barbetas, torres, cu
hierta protecto1·a. 

- protección pasiva propia: armamento antitor
ped ro y maniobra de reacción dependiente ele las rua
lidade::; evolntivas ael buque y de la eficacia de su ser
vicio de vigilancia; y 

- protección activa externa: destructores de es
colta. 

El "Dreadnought" . 

La inteoducción del mediano calibre desplazó hacia 
proa y popa a la artillería gruesa, y cuando aparecen los 
altos explosivos con los que se cargan los proyectiles, 
crist-aliza una nueva concepción del buque ele línea, que 
caracteriza la época de los predreadnoughts. Como las 
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concentraciones de coraza dejaban en el buque de línea 
muchos lugares sin adecuada protección contra el cañón 
Y. stm1amente vulnerables al proyectil de alto explosivo, 
disparado con gran densidad de fuego por la artillería 
de mediano cahbre, se generaliza el criterio de montar 
culos buques efe línea un sólido armamento de esta elase 
con pieza.· de 150 ó 200 mm. destinada a demoler toclu~ 
las partes no protegidas del buque, a las distancia-s ele 
2:500 ó 3. 000 metros en que se estipulaba el valol' me
d~o ele la distancia de combate, y un máximo de cuatro 
piezas gruesas de 305 mm., dos a proa y do.· a popa, o 
solo una en cada extremidad, con la única misión de 
r~matar a los buques ya maltrecho por la artillería me
dw, perforándolas desde corta distancia sus corazas. 

Llega un ~omento, en esta situación (lel huque d'r 
l:í_nca, en que el torpedo, que va progresivamente pcrfec
c:onando sus características, consigue reconjdos supc
nores a distancia de combate entre escuadras, Jo qw: 
plantea un grave problema que no admite oira. olnción 
que aumentar l'a diS!tancia de combate, y esto no ti nc 
otra viabilidad que aumentar el número de piezas d 
gru~so calibre, en detrimento d'e la artillería media. 
. El almirante inglés lord Fisher, buscando uua. rea

lización práctica a esta solución, y estimulado p r la 
experiencia de Tsushirna, en la que Togo rompió el fue
go con su artillería gruesa a una distancia muy superior 
a la que so estimaba debía de ser la de combate, rom
piendo con las teorías tácticas imperantes, concihió la 
supresión total de la artillería media y propuso ul Al
Inirantazo·o la construcción de tm buque armado con 10 
cañones de 305 1m.n. en cinco torres d'obles y veinte pie
zas de 75 mm. corno armamento antitorpedero. 

En 1905 e pone la quilla al nuevo tipo de buque ele H
nea que se llamó Dreadnought, que estaba llamado a p ·o
clucir una crisi de gran trascendencia, n~ sólo en las 
construcciones naval.es, sino incluso en la v1da del mun
do. 

En el Dreadnought tan original en punto a su arma
mento . e hace aderná 'la innovación d'e montarle turbi
nas co~11o medio de propulsión, en luga~ de máqu~nas al
ternativas, y con ello se looTa una velocidad d~ 21 ~Tt~dos, 
superior en tres a la del predreadnought mas rap1do: 
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Se trata, por com:liguiente, . d.e un buque mucho mús fuer
te y má:5 veloz que cualquier otro acorazado; es decir: 
que puede imponer a cualquier predreadnought la dis
i:U1tela de combate y batirlo por fuera del alcance de su 
::rrtülc1·ía media con una abnunadora masa de fuego de 
ar tlllerín gruesa. La consecuencia es lógica: el predre
adnought queda anulado. ~1 acorazado ele entonces pier
de totalmente su Yalor ante el Dreadnought, y toüo el 
mundo se apresura a construir buques de línea de esta 
clase. En 1909, tres años después ele la botadura del 
}H'ototipo, había ya sesenta y cuatro dreadnoughts en 
~ 1·viclo, construcción o p1·oyecto entre todas las Flotas 
militares del mundo. 

La cri is producida por el Dreadnought afecta más 
que a nadie a lnglaterra, que ha sido precü::>amente quien 
ha creado elnlleYO tipo de acorazado. r_l_1oda su potencia 
naval, ba .. :ada en el lema "two power :::;tandm·d" (ser 
más fuerte que las dos potencias más fuertes reunidas) 
1 esjde en el gran número de predreadnoughts que cons
t ituyen sus escuadras, y todos quedan anulados el mismo 
día en que el Dreadnought es una realidad. Alemania, 
que está . en plena reconstrucción naval, encuentra en 
cuta circunstancia el medio de 1·esolver HU problema, de 
crear una Flota capaz de batir a la británica; todo se 
1·educe a construir dreadnoughts con mayor rapidez que 
Inglaterra, porque en lo suco ivo el valor mil'itar de las 
Flotas se ha de medir por el número de drcad'noughts 
que ,puedan formar en línea el día de ra batalla, y entre 
los dos Imperjos se inicia una verdadera carrera en la 
construcción de drcadnoughh:\. Al principio, Inglaterra 
lleva la ventaja de haher empezado antes, prro llrga 1m 
momento en que el ritmo de construcción en los astille
ros germanos es más acelerado que el que logran los in
genjeros británicos, y el Almirantazgo prevé la pos]bi
Jkiacl ele llegar a nn equilibrio ele fuer~as navales e in
cluso a una superjoriclacl germana si algo no impide que 
f'Sta. carrera continúe, y este algo es la guerra que esta
Ha en agosto ele 19J 4. En este momento ] a rela~ión entre 
la potencia naval ingle. a y la alemana, medidas en dre
adnoughts, es élc 24 a 17 . Después ele comenzada la gue
rra, Inglaterra logra mayores ventajaf;l, porqne el cerco 
continental y la falta de comunicaciones marítimas, así 
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como las exigencias industriales de la guel'l'a en tierra 
Y de la fabricación de submarinos hacen se retarde la 
conshucción de los buques de línea y cuando en mayo 
d.~ 1916 las dos ..B'lotas se enfrentan 'en aguas de J"utlan
fha la propol'ción es de 37 dreadnoughts ingleses por 21 
alemanes . 

El acorazado ante el submarino . 

. Dm·ante la Gran Guerra, la aparición del subma
rmo como m1a realidad da lugar a otra aparente crj sis 
del acorazado. 

El hundimiento, el 22 de septiembre do 1!114, de los 
hes eruceros acorazados de 14. 000 tonelafl'ns Hogue, 
Cr~ssy y Aboukir por el pequeño submm'ÜlO U -9, man
dano por el teniente de navío Otto Weddingcn, episodio 
comparable al de la pérdida de los aeorar.adoR Prínce of 
Wales y Repulse, eu aguas de Maluca, el ] O <le d'it~jcl l · 
hre de 1941, pone de manifiesto la graved~Hl del uueYn 
peligro. El peligro, es en efecto, serio para f'l acol'azado 
que no está preparado para afrontarle, y sus de1Tacto-
l'es proclaman, con imprudente apresuramiento, . n dcs
apal'ición. El submarino, qne tiene en su peqlwílez, eu 
su audacia para atacar a lo~ buques más poderosos y 
hasta en la novelesca actividad con que hace su apari
ción, sobrados motivos para atraerse la simpatía de las 
gentes, se populariza rápidamente, y los profanos de to
do grado de cultura, y hasta no pocos profesionales de 
temperamento innovador, como los que iguieron nl ¿¡l
mirante A u be en sus descabelladas teorías d'e la '' g u e
na de microbios", creen encontrar otra vez en él la ]Jie
dra filosofal, el truco que permita obtener un poder na
val eficaz con pequeño esfuerzo industrial económico. 

De primeJ·a intención, la Granel' Flee.t británica se 
pone a la defensiva ante el nuevo ingenio, que hasta 11ne
dc penetrar en sus bases bajo el agua, y e producen los 
1·epliegues desde Scapa Flow, posición natural de blo
queo, a Loch Ewe ( co ta occidental ele Escocia) y desd'e 
Loch Ewe a Longh Swilly, en el norte ele Irlancla; pero 
poco a poco van surgiendo los medios de re a ·ción. 

El f'ubmarino es un torpedero, pero un torpedero 
que no tiene que esperar a la noche para i.ntentnr su 
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ataque, sino que, por maniobrar debajo del agua, puede 
lanzar sus armas por sorpresa en pleno día y contra el 
chal la protección activa pro_pi~ y externa hasta elmo
J...dento existente resulta poco eficaz. Es preciso adaptar 
é~w. al nuevo peligro . 

.Para ello se perfeccionan los servicios d:e vigilan
cia y se dota a la artillería antitorpedera de proyectiles 
sin rebote para disparar contra los su"Qmarinos. Ahora 
más que nunca es preciso que el acorazado lleve ocupada 
e;on otros lmques pequeños su zona de lanzamiento, al ob
jeto de que en cualquier punto de ella el submarino ::;e 
encuentre, al sacar el periscopio, en las proximidades 
de un buque de escolta, y el destructor, nacido para re
chazar al torpedero, se convierte en buque de acción 
antisubmarina, y se le clotá ae armas especiales como la 
carga de profundidad, y ele aparatos ele detección sub
m arma . Al mismo tiempo se establece tma vigllancia 
apropiada en las zonas p~ligrosas y so asignan grupos 
de destruct01·es (grupos de ataque) para la misión de 
üe atacar a los submarinos que aparecen en las proxi
miciades de la fuerza naval. 

Pero no basta. Un submarino bien mandado, y al 
que acompañe la· suerte, puede atravesar la línea do es
colta y lanzar contra el buque de línea a tan corta clis
taucia, que é. te no puedo evitar el torpedo. Se hace 
necesario, pues, mejorar la protección pasiva contra las 
.;:plo iones suhm:ninvs, y a::;í aparece el sistema de bul

ges, ideado por el ingeniero inglés sir Eustace D 'Eynco
urt, que luego va progresivamente porfeccioná.naose. 

Con la protección contrn explosiones submarinas 
se busca el medio de absorber la energía de la explosión 
antes de que los fondos se desgarren; y tras el sistema 
de "bulges" se pasa al ele acción hidrodinámica sólo en 
buques de nueva construéción, y los yanquis adoptan el 
ele mamparos múltiples por la imposibilidad ele emplear 
·:os "bulges", dado que el incremento ele manga necesa
rio se hace jncompabble con la anchura del canal ele 
Panamá. 

Los buques de la época de la Gran Guerra, los tipos 
Royal Oak y Queen Elizabeth, se modifican en la medi
da de lo posible, v al prec] o de perder dos o trc. · nudos 
de velocidad, quedan en condiciones, con sus "bulges", 
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de recibir un torpedo sin oTave detrimento de su flota
bilidad. Sin embargo, la s

0

olución es un tanto de fortu
na, Y la_ eX}Jeriencia ha demostrado que algunos de ello~, 
el Royal Oak, el Barham y el Repulse, no han podicl'o 
sopol'tar dos o tres impactos. Ahora bien; en buque" 
nuevos y con técnica a1Jropiada se ha llegado a la solu
ción de los acorazados a lemane. ·, ca paces, como lo cle
mos~ró el Bismarck, d'e .recibir hasta cinco torpedos y 
contmuar flotando. 

Ante el peligro del submarino, se salva el acoraza
do, que , igue siendo el co11junto de un buque de línea, 
cuya protección pasiva contra artillería e halla incre
mentada con la correspondiente a las explqsiones sub
marinas, y cuya protección activa externa siguen ienclo 
los destructores, con un papel más sobre su clásico de 
contratorpederos: el de buques de acción antisubmarina. 

El buque de línea después de 1918. 

Al terminarse la Gran Guerra, los combatientes, 
tantq veucedores como vencidos, quedan agotados y, 
evidentemente, en pésimas condiciones para continuar 
una carrera de armamento~. Se trata, ante todo, de re
?~nstruir lo lJaíses económicamente, y la ituación es 
lUeal para lograr, entre las potencjas vencedoras, un 
statu quo de armamentos navales, que es, en definitiva, 
el reconocimiento de la hegemonía naval anglosajona. 

Los acuerdos internacionales, que cristalizan en los 
Tratados de "\IVashington (febrero de 1922) y Londres 
(abril de 1930), son p1·ececlido de una campaña rle des
prestigio pa1·a el acorazado. Hesulta de ella que mien
t~·a¡;; todo o·énero de buque ele patrulla: cruceros all:-xi
hare ·, de tructores, patrulleros, buques trampas e m
cluso los cruceros ligeros se han batido durante cuatro 
años contra el submarino y mientras el Ejército ele tie
na aliado ha sufrido tod~ género cl'e molestias y de ries
gos, los acorazados ele la Grand ~leet han sido unos em
boscados, metidos en Scapa Flow, que sólo ha~ entrado 
una vez en combate el día de J utlandia. Este pmtoresco 
r~zonamiento, no ~xcento ele lógica en la masa, condn
Cla a una conclusión trascendental: el acorazado cue ·ta 
l11ncho, y llegada la guerra, no se bate, pues el acoraza-
do no sirve para nada. -
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u,, ;yt\? . g~~{tes J10 · Yj~rton, e~1t_9nees, y; i11;l:uchasillo vento~ 
davía, que fué precisamente la Q-rand Fleet la que había 
~anado la gnen:a, pues, gracias a que estaban en Scapa 
1-rimv, sin hacer nada en apariencia, porque no andaba 
a tiros todos los. días, la Hochseeflotte (Flota de Alta 
Mar) a¡ emana no podía salir del mar del Norte, y al no 
poder salir ctel mar del .Norte, los. Aliados recibían por 
vía marítima los recursos del mtmdo entero, mientras 
que los Imperios Centrales, cercados. en el Continente y 
sin comunicaciones marítimas, se agotaban. N o se vió 
tampoco que, gracias a la Granel Fleet, el dominio ab
:'ioluto ele la · superficie del mar pe1·mitió hacer frente 
a~ peligro de los submarjp.os alemanes y salvar la seria 
crisis de 1917. E]l una palabra, si a un soldado francés 
le hubieran dicho que Foch entró en Strasbourg a caba
llo de un acorazado inglés, la imagen le hubiera parecido 
una monstruosidad, y, sin embargo, así fué. 

E sta prop~ganda contra el acol'azado, en conferen
cias, en la Prensa y en el libro, prepara el camino a los 
acuerdos navales, . que pueden glosarsc en las siguientes 
conclusiones: 

la. El tonelaje global en buques de línea para In
glaterra, Estados U nidos, Japón, Francia e Italia esta
l'á en la relación 5, 5, 3, 1,75 y 1,75. 

2a. El máximo desplazamiento de un buque de lí
nea será de 35 . 000 toneladas, y el calibre máximo, de 
406 ll.)m. 

3a. El máximo desplazamiento de un crucero será 
1 O. O O ton ., y su calibre máximo, 203 mm. 

4a. Las cinco potencias se comprometen a no poner 
quillas de acorazados hasta 1936; sólo Francia e Italia 
podrán construir 70. 000 ton . en 1929. 

Inglaterra claudica en la paridad con los Estados 
U nidos, pero consigue cinco años de tranquilidad, du
rante los cuales: 

- no corre el peligro ele ser superada por Estados 
Unidos, ni de que se construyan buques más potentes 
que sus dos N elsQn, que entran en servicio en 1927; 

- garantiza qne nadi.t- ronstruya cruceros más 
fuertes que sus tipos Raleigh. . 1.: 
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Las construcciones de la postguerra, inspiradas en 
los artificiosos acuerdos anterioTes, que son un éxito de 
la política inglesa y que los demás firmantes aceptan a 
J'cgañaclientes, se caracterizan por: 

- abandono de la construción de acorazados, jus
tificándose este absurdo Convenio, que sólo tiene su ori
gen en razones ele tipo económico, con argumentaciones 
¡.:ofísticas obre la utilidad del buque de línea, que re
cuerdan el "no están maduras" ele la zorra ele la fábula; 

- generalización ele la construcción ele unidades li
geras, especialmente cruceros ele 10.000 toneladas con 
artillería ele 203 mm., conocidos universalmente con el 
nombre ele crucero vV ashington. 

En Francia comienza a clesarollarse el Estatuto N a
val del ministro George Leygues con los dos Tourville 
(1924), con10.000 toneladas y ocho cañones de 203 mi
límetros, carentes en ábso_luto de protección y en los que 
so alcanza una velocidad ele 33,7 nudos, resultando un 
buque sumamente vulnerable, que está expuesto a ser 
clestruído por una salva afortunada hasta de artillería 
ele 120 milímetros, y tan a las claras se manifiesta la po
ca consistencia de los argumentos de orden militar que 
pueden aducirse en favor de tales características, que 
empiezan a hacerse concesiones a la velocidad en favor 
ele alguna protección, y se pasa a los cuatro Suffren 
(J926-1929), de 32,5 nudos. 

Un proceso similar en Italia hace que se pase de 
lo.· tres Trento (1925), con 35 nudos, a los cuatro Zara 
(1930), con 32, y lo mismo ocurre en lo relativo a cru
ecros con artillería de 152 mm. en todas las naciones. 

El acuerdo ele "\V asllington y el Tratado de Londres, 
basados en Tazones políticas, provocan en definitiva la 
creación de flotas rápidas y sin protección, que "pue
den romper el fuego a grandes distancias, pero que de
ben huir ante la reacción del adversario"; es decir, po
tencia naval con los pies de barro, en la figura de res
petable cantidad de cruceros cop. buena artillería; algu
na, pero escasa proteción, y una velocidad máxima pTo
medio de 32 nudos , con desplazamiento de 10.000 y 
8 . 000 tons. 
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Alemania, no firmante del Acuerdo de Washington, 
trata de sacar todo el partido posible a las restricciones 
que la impone el Tratado de Paz, y en 1929 empieza la 
construcción del Deutschland, que entra en servicio en 
1933. Se trata de un buque de 10.000 toneladas, pero 
que monta seis cañones de 280 mm. y ocho de 150 mm., 
que tiene una protección muy superior a la de cualquier 
otro crucero y que and·a 26 nudos. 

El nuevo buque, que causa sensación, y al que se 
denomina "acorazadO; de bolsillo", p lantea un serio 
problema a todas las potencias navales. Es más rápi
do que cualquier acorazado de los existentes, cuya velo
ciclad oscila sobre los 22 nudos, y mucho más fuerte que 
todos los ~ruceros modernos, que ya constituyen legión, 
a excepción de los cruceros de batalla Hood, Renown y 
Repulse. Aparte de éstos, nadie puede darle caza y des~ 
truirlo . ~ Cuál será la suerte de los convoyes frente a 
buques de esta clase~. 

Francia, en cuyo problema militar ha jugado siem
pre un papel de primer orden el transporte del Ejército 
africano a la metrópoli, aprecia antes que nadie la gra
vedad de la situación y reacciona construyendo el Dun
kerque (1937) y el Strasbourg (1938), con 26 .0QO tone
ladas, más fuertes, más rápidos y con una sólida pro
tección, que absorbe el 38 por 100 del desplazamiento, 
que los 1 'acorazad'os de bolsillo" . 

Los Dunkerque son para Italia lo que los Deutsch
land pa1'a Francia, e Italia reacciona a su ~ez iniciando 
con los Littorio la construcción de verdaderos acoraza
dos de 85 . 000 toneladas (Acuerdo de Washington), es 
decir, de máximo armamento, máxima protección y toda 
la velocidad posible, y tan pronto como vence el plazo 
ci.el 'l,ratado ele Londres, todas ]as potencias navales ini
cian la construcción ele acorazados, volviendo a la razón 
por el peso ele una realidad que se manifiesta con ple
na evidencia . Alemania, libre de las trabas navales del 
Tratado ele Paz por el Acuerdo anglogermano de 1935 
emprende decididamente el urismo camino, y cuando la 
actual guerra comenzó nos encontrábamos en una si
tuación parecida a la que dió lugar a la carerra 'ele 
dreadnoughts a partir de 1906. 
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En 1934 se pone la quilla a los acorazados italia
nos Littorio y Vittorio Veneto · en 1935 al francés Ri-

h l . ' ' e e teu; en 1936, al francés J ean Bart, al alemán Bis-
marck y a los ingleses King George· V y Prince of W a
les; en 1937, al I y II japoneses, al alemán Von Tirpitz, 
al americano N orth Carolina y a los ing1cscs Duke of 
York, Jellicoe y Beatty; en 1938 y a los italianos Roma e 
Impero y al americano George Washington; y en 1939, 
al francés Clemenceau y a los americanos Alabama, In
diana, Massachussetts y South Dakota. Cuando comen
zó la guerra existían en proyecto, y seguramente su cons
trucción ha sido comenzada : el francés Gascogne, el III 
japonés, los ingleses Lion y Temeraire y otros dos más 
sin nombre; los americanos Iowa y N ew Jersey, y los 
alemanes H y J. F, decir, que en seis años ha comen
zado la construcción de 32 acorazado::;. 

El acorazado ante el avión. 
El avión, en su doble aspecto de bombardero y tor

pedero, ha dado lugar, como en su día lo hicieron torpe
dero · y submarino::;, a un proceso imilar en la adapta
ción de la protección del acorazado, proceso que aún es
tamos viviendo y que sólo cristalizará en realidades con
cretas cuando la actual guerra termine; porque el arma 
aérea e ha mostrado en ella muy uperior a lo que po
dia preverse, y los acorazados no estaban, al comenzar 
la lucha, en condiciones de hacer frente al nuevo peli
gro; ofreciéndose una situación, en cierto modo, pareci
da a la de 1914 en relación con el submarino . 

Desde el punto de vi. ta de la protección pasiva y 
en relación con las bombas de aviación se ha ido cre
ciendo la coraza horizontal, que, de una cubierta de 76 
mm. en los Queen Elizabeth, o de 102 mm. en los Royal 
Oak, ha pasado a dos cubiertas, con un total de 159 mm. 
en los King George V y de 254 milímetros (152 + 102)' 
en los modernos N orth Carolina . En orden al avión tor
pedero, los progre. os en la protección pa iva son lo. 
mismos llevados a cabo ontra el torpedo en general, 
pues poco importa cuál es el jugenio que lo ha lanzado 
si el arma llega a chocar con la obra viva, y ya hemos 
visto lo extraordinariamente eficaces que se rno traron 
'las defen a del Bismarck. 
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La protección activa propia ha sufrido una sensi
ble modificación, y estamos aún en plena evolución de 
la misma. Sobre el armamento antitorpedero ha habido 
que moutar un armamento antiaéreo de cañones y ame
tralladoras, adoptándose en algunos tipos <..:e acorazado 
moderno un solo calibre para la artillería antitorpedera 
y antiaérea; .Y aumentándose cada vez más el número de 
la. ametralladoras pesadas, el arma más eficaz contra 
el bombardeo en picado, y perfeccionándose considera
blemente la eficacia del tiro antiaéreo con los montajes 
preestabilizados, montajeo de tres ejes o montajes total
mente estabiliza_dos. En e.ste orden de ideas, un tipo 
Bismarck monta, ndemás de 12 piezas de 150 milímetros 
como armamento antitorpedero, uno antiaéreo, com
puesto de 16 de 105 mm. y 16 de 37 mm., y los tipo 
N orth Carolina, 20 cañones de 127 mm., antitorpederos 
y antiaéreos, y 12 de 27 mm. 

Ahora bien; la protección pasiva externa tiene tam
bién que adaptarse al peligro aéreo. Para que el acora
zado sea comploto, hace falta que su zona de lanzamien
to para bombas y torpedos vaya ocupada con buques 
aptos para reaccionar contra el avión. El destructor, 
acompañante indispensable del buque de línea, no sólo 
tiene que ser un buque antitorpedero y antisubmarino, 
sino también antiaéreo; lo que requiere que, con inde
pendencia de llevar todo:-:; los elementos y armas necesa
I'ios pa1·a atacar al submarino (escucha ruidos, cargas 
de profúrJdidncl, torpedo a remolque, etc ... ) , toda su 
artillería sea antiaérea y muy ronsiderable el número 
de sus ametralladoras, .. pues, para los contactos antitor
pederos nocturnos, contra destructores enemigos o con
tra submarinos en superficie, el armamento antiaéreo 
puede tener, bien manejado, . suficiente eficacia. Al mis- · 
mo tiempo, el destructor necesita: suficiente margen de 
velocidad paTa maniobrar con respecto al buque de lí
nea con la suficiente rapidez para mantenerse en su 
puesto, pose a todas las evoluciones que ,el conjunto pue
de realizal', y la suficiellte autonomía para que pueda 
acompañar al buque de línea a cualquier punto donde 
éste deba manifestar su presencia. 

De momento, no existen en los Anuarios esta clase 
de destructores antiaéreos, si bien es indudable que a 
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estas fechas ya habrá buques de esta clase en construc
ción o, al menos, en proyecto. Para suplir su necesidad 
s~ emplean, en la medida que su número, cualidades ma
n~eras y autonomía lo p_ermiten, los destructores co
rnentes, reforzados lo más posible en su armamento an
tiaéreo de amehalladoras. 

Pero hay más. El avión de bombardeo, bien de 
bo~nbardeo normal o de bombardeo en picado, exige acle
mas una protección activa externa original. Lo mismo 
qne el torpedero dió lugar a la aparición del destructor 
con la función de acompañante del buque de línea, a::;í el 
avión exige hoy que a aquél acompañe ei destructor aéreo, 
que es el avión de caza, y como el acompañamiento no 
puede ser permanente en vuelo, porque la autonomía de 
esta clase de aparatos no lo consiente en modo alguno, 
el caza tiene que acompañar al buque de línea a bordo 
ele un portaaviones: siempre listo a lanzarse al aire para 
reaccionar contra los ataques aéreos. 

Ante el peligro aéreo, y persistiendo los dos viejos 
enemigos del buque de línea, torpederos y submarinos, 
el acorazado tiene que ser hoy _un complejo más amplio, 
constitnído por: 

- un buque de línea fuertemente armado con ar
tiJlería gruesa, con una sólida protección pasiva, refor
zada en lo que a cubiertas blindadas se refiere, y con 
nna importante protección contra explosiones submari
nas, amén de un potente armamento antiaéreo, suscep
tible de ser empleado en tiro de superficie como antitor
pedero, como protección activa propia. 

- destructores antisubmarinos, de las caracterís
ticas antes señaladas,. en número discutible si se qnie
J'cn alambicar los razonamientos tácticos, pero que vue
de estipularse a grosso modo en ocho unidades, o sea una 
flotilla por cada buque de línea, y 

- aviones de caza, en la proporción aproximada de 
una escuadrilla por buque de línea, que deben ser trans
portados por un portaaviones, porque la teoría de que 
la caza acuda desde tierra cuando haga falta es una 
fantasía totalmente irrealizable, ni aún en teatros de 
operaciones de reducidas dimensiones. 
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En estas coll(lieiones, el concepto fundamental de 
acorazado, en su repetida acepción de máxima potencia 
ofensiva y máxima protccrión, se pone al día. La dosi
ficación de de:structores anii:léreos y aviones de caza 
podrá variar dentro de la composición del acorazado mo
derno; pero para que éste exista como tal son indispen
sables esos dos elementos de su protección activa ex
terna. 

(De la "Revista General de Marina", ~paña). 



El reflector en la 

guerra mod.erna 
Extracto de la "Sperry Giroscope". 

Es del dominio público la importancia funcTamen
tal que tiene hoy el arma aérea en las operacione::; :mili
tare.·, siendo además el medio que está más al alcance 
aún de las pequeñas potencias. Su actuación puede <.~·c
cirse es imnediata tan pronto se inician las operacio
nes produciendo las correspondieYI1es destruccione:5, 
principalmente en las ciudades escasamente d'cfendiclas, 
logrando muy a menudo la victoria antes de que cual
quiera otra arma pueda intervenir. Por este motivo exis
te la imperiosa necesidad de la defensa antiaérea, que 
Re enfoca bajo los o os aF;pectos siguiente::; : el avión de 
('ombate y la artillería nntiaérra. Pa1·a iniciar, d~uc-..nos 
comienzo por partes haciendo las descripciones rle lm; 
principales aparatos que entran en función en la defensa 
aérea. Hoy tomamos los rcfledorcs bnjo el aspecto dm
plem-ente técnico. 

Los reflectores y el factor tiempo. 

El tiempo, en la organización del servicio de proyec
tores ele defensa antiaérea, es esencial y sobre él se 
fundan los cálculos para lograr la efectividad que :se 
persigue. Si suponemos, por ejemplo, que los medios 
ele escucha están en condiciones de descubrir a los avío
no:-:; atacantes a la distancia de d'iecisei¡:¡ kilómetros, el 
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tiE-mpo disponible antes de que el enemigo llegue al lí
mite ele la zona que pretende atacar, sería de seis mi
nutos térnüno medio, como máximo. Durante este li
gerísü11o intervalo, los localizadores acústicos tienen que 
proporcionar a los proyectores el azimut aproximado 
y la elevación de los aviones enemigos; los proyectores 
tienen que encontrarlo~ e iluminarlos; los cazas propios 
deben iniciar la defensa, y el fuego reunido de las d'e
fcmms de tierra y aire ha de alcanzar la eficacia nece
sa ·ia para obligar a los aviones enemigos a renunciar 
a su objetivo. Para que esto surta sus efectos, es indis
pensable procurar el mayor intervalo de tiempo, lo cual 
se :podrá alcanzar mediante la rápida acción conjunta de 
los Jocalizadores y proyectores, dependiend'o sus cuali
(1ac es f avo1·ables directamente de sus mayores alcances 
i de un automatismo instantáneo entre ambos para que 
pueda 1·ealizar e la acción defensiva que se persigne den
tro del tiempo mínimo ya considerado. 

Alea 1ee luminoso y movilidad. 

La moYiliclad y el alcance son evidentemente dos 
f acto1·e::; opuestos. Para conseg-uir el máximum <le al
cmtce luminoso, hay que acudir a espejos de tamaño 
máximo y_ a lámparas de máxima potencia. En cambio, 
para conseguü· la movilidad, es preciso mantener las di
mensiones <lel proyector dentro de límites tales que le 
eon ientan 1·econer un camino militar muy concurrid'o, 
a. ·í corno enfilar puentes y túneles; y que además con
sientan su rápida maniobra. La movilidad impone asi
mismo ciertas limitaciones al grupo generador de ener
gía. 

Ese contraste entre el alcance y la movilidad ha 
originado gTandes diferencias de opiniones tocante ~ 
las características que hay que dar al proyector anti
aéreo, cuyas especificaciones se verán más tarde. 

J_Jos datos que vamos a exponer d'emostrarán que 
puede llegarse a un arreglo entre la~ características ex
tremaR, tal que atenuará en mucho el contraste entre al
eancc y movilidad. Demostraremos que un aumento de 
la potencia del haz más allá de ciertos límites, .tie~e u? 
valor relativamente mínimo, porque la potenc1a Iluml
J:1ante del hqz tiene por sí misma ciertos límites congé-
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nitos que no es dable rebasar por el simple empleo de 
un manantial más potente. 

Contraste. 

El alcance del proyector es la distancia máxima a la 
que un objetq determinado resulta visible dentro del haz. 
La visibilidad del objeto no depende, empero, de su ma
yor o menor iluminación, sino del contraste entre ésta. 
y la ele la atmósfera que lo rodea. 

El grado de contraste entre la iluminación del ob
jeto y la de la atmósfera en que se halla, o sea del ''cam
po", que es necesario para la visibilidad, depende del ' 
tamaño aparente_ del objeto, es decir del ángulo que éste 
subtiende y de la superficie que presenta hacin 1 ojo 
mismo. Cuando un objeto está cerca, basta un reducido 
po1·centaje de contraste para hacerlo visible. Si en cam
bio está lejos y subtiende un ángulo pequeño, se preci
san entonces contl·astes de nmchos cientos por ciento . 

Contraste y alcance. 

Con el fin de ofrecer un ejemplo del contraste 1 e
cesario para que sean visibles objetos que subtienden 
ángulos pequeños, consideraremos dos cuerpos celestes 
vecinos nuestros: la luna y el planeta V enns. La luna 
subtiende un ángulo de 31 minutos, que es lJoco má8 o 
menos el ángulo subtendido por un avión de bombarde 
a menos de 2 . 000 metros de distancia. Venus subtiende 
un ángulo de 1 minuto, que es el ángulo subtendido po1· 
el mismo aeroplano a una distancia de casi 60. 000 me
tros. 

En un día claro, cuando los dos cuerpos celestes 
aquí considerados estén bien altos en el horizonte, se 
veüfican condiciones muy semejantes a las de dos blan
cos aéreos iluminados por los haces ele los proyect9re(-; . 
El proyector está representado por el sol, que ilumina 
ambos objetos y también el campo. Este está a su vez 
representado por el cielo azul, y corresponde exactamen
te al haz del proyector : o sea, la luz es en él dispersada 
por el componente atmo férico interpuesto entre el ob
jetivo y el ojo. 
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El coutraste entre la luna y el cielo iluminado por 
el sol es como ele 2 a 1; y por tanto la luna podemos verla 
cou facilidad, Venus, con un mayor coeficiente ele re
fluxión, presenta con el cielo un contraste ele 12 a 1, más 
por efecto del ángulo pequeño que subtiende no lo ve
mus. Ji:n este caso resulta pues evidente que, mientras 
para ver un objeto grande es suficiente un con
liaste de 100°/o, para un objeto más pequeño no bas
ta tampoco u u contraste de f. 200°/o: ~sa necesidad de 
contraste se hace mayor aún con las iluminaciones más 
débiles que produce el haz del proyector cerca de los 
líwitcs extremos de su alcance. Aumenta todavía más 
lJara un avión que se mueve en la dirección del ojo del 
obsen raclor, presentando por lo tanto un área menor. 

El medio que se presenta como más natural para 
aumentar el contraste entre el blanco aéreo iluminado 
y el llaz del proyectqr, es el de apartar al observador que 
maneja el proyector, alejándolo de éste y pernútiendo 
así disminuir la profundidad de la capa atmosférica ilu
n:inada a cuyo través se ve el blanco. De ese modo se 
úi;;minuye la luminosidad del campo . 

Como dato cuantitativo tocante al contraste nece
s~ido para la visibilidad de un avión, basta decir que 
para distancias del blanco variables entre 1. 830 y 11. 000 
metros, el contraste necesario para hacer visible un 
avión de bombardeo en el.haz del p,royector, varía entre 
U.!.l mínjmun de 2 a 1 y un máximun de 12 a 1. Y por tan
b, pa1·a que el blanco permanezca visible, al doblar la 
d:istanda deberíase aumentar grandemente la ilumina
ción que cae sobre el blanco. Pero desgraciadamente las 
J.eyes naturales que regulan estos fenómenos producen 
•3n cambio el efect{) contrario. 

Disminución de la iluminación . 

A medida que aumenta la distancia del blanco, dis
minuye la iluminación que cae sobre él, por efecto de dos 
factores : la absorción atmosférica y el esparcimiento del 
1 az. La pérdida por absorción atmosférica varía según 
las condiciones atmosféricas desde 10% por milla (l. 609 
metros) de distancia que se verifica en tiempo .claro, 
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L.asta la absorción . total que se verifica con niebla. La 
pérdida debida al esparcimiento del haz depende del 
llecho inevitable que la fuente luminosa no es un pun
to, sino una superficie: por lo cual los rayos del haz 
no resultan paralelos, sino algo divergentes. 

La luminosidad del haz contra el cual se ve el blan
co, sigue siendo la misma independientemente de la dis
tancia del blanco. Eso acontece porque a cualquier dis
tancia el observador mira siempre a través de la misma 
profundidad atmosférica . iluminada en el frente y de
trás del blanco. De aquí que, a medida que aumenta la 
distancia, se verifica la condición desfavorable de un 
menor contraste entre el objeto y el campo que lo rodea, 
precisamente cuando sería necesario un contraste ma
yor por causa de los ángulos siempre menores que el 
blanco subtiende. Estos dos hechos se jtmtan para limi
tar en muy corto plazo el alcance, hasta con haces de 
muy elevada potencia. 

Potencia del haz en bujías, y su alcance. 

Especiahnente ha sido estudiado por el ejército de 
los Estados Unidos y un grupo de ingenieros de la Spe
ny Giroscope, las relaciones entre la potencia del haz 
en bujías y el alcance en distintas condiciones atmosfé
l'icas. 

Los valores del alcance se han determinado con 
aviones pintados de un color neutro, entre gris y verde. 
Bien e. verdad que la expm:iencia ha demostrado que el 
color del avión no influye mucho en el alcance del pro
yector. La luz de la luna también interviene en el pro
blema. Esta intervención es debido a la disminución 
del contraste, producida por el hecho de que la atmós
fera está en este caso iluminando también fuera del haz 
del proyector. ·N o es posible obtener datos sobre traba
jos realizados en noches de luna, porque en tales ex
periencias entran en juego otros datos val'iables que de
penden de la fase lunar, de la altura del astro en el ho
l'izonte y ele su posición en el cielo con relación al blan
co. Cuando la luna se halla en las dos fases próximas al 
novilunio o bien está muy baja, su efecto sobre el al
cance del' proyector resulta escaso o nulo. Máximo es 
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el efecto perjudicial de la luna llena, muy alta y próxi
ma a la dil'ección del blanco. 

Zona de rendimiento decreciente. 

De lo expuc::>to, claramente se infiere que la relación 
entre la potencia del haz y el alcance está regulada por 
una ley de rendimiento decreciente que empieza a ma
nifestar. e con las potencias de unos 700 millones de bu
jía:-;. Ha ·ta e e punto_ los aumentos de poten.cia del haz 
originan aumentos proporcionados en el alcance. Pero 
má allá los aumentos de potencia producen amnentos 
de alcance cada vez menores y finalmente, más allá de 
los mil millones de bujías es inútil amnentar la potencia 
del haz. Esto e debido a lo· fenómenos anteriormente 
descritos; o sea al hecho de que, al aumentar la distan
cia, el contra. ·te ;necesario para la visibilidad de un 
blanco pequeño aumenta muy rápidamente, mientra 
que al mismo tiempo la iluminación que cae sobre el 
blanco disminuye muy rápidamente, sjn que se verifi
que una correspondiente disminución en la iluminación 
del campo contra el cual se ob. erva el blanco. 

(Del "Memorial del Estado Mayor", Colombia) 
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de las tropas denominadas 
' 'Comandos'' 

Comentarios ~enerales o 

Por el May.:Jr 

FRANCISCO 1 o SCli.AUM.AN 

Los comunicado de prensa, ilustraciones fotográ
fica.· y actualidades cinematográficas, han puesto ·en 
evidencia la participación de las tropas denominadas 
'' commandos '' para la realización de operaciones en pe
tlucña escala o Los resultados obtenidos permiten for
mar juicio sobre la importancia que repret;enta estas 
tropas, y ponen de manifiesto que su empleo intensivo 
tendrá gravitación en la preparación y ejecución de las 
grandes operaciones o 

Por tratarse de efectivos especialmente selecciona
dos e instruídos, constituídos por tropas de infantería 
Y de zapadores, he creído conveniente referirme a los 
mismos tomando como 'ba e las publicaciones que se 
refieren a la in trucción y acciones desarrolladas por 
los "commandos", que considero :sumamente interesan
tes bajo todo punto de vista y de conveniente aplicación 
para nuestro caso particular. 

Estos "commandos." representan una nueva con
cepción de los métodos de la guerra, aprendidos como 
nn resultado de las operaciones realizadas en los dis
tinto. frentes en lucha, que actualmente son inculcados 
f'n lo ejércitos aliado~ , especialmente entre las tropas 
británicas, 
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_Recientes acontecimientos, como el ataque en pe
quena escala contra Bruneval y el feliz raid •ontra la 
ba ·e de Saint N azaire, han puC'sto en evidencia cómo se 
ha"?- apl~cado nuevas ideas en la.· tácticas ofensivas y 
deJan vislumbrar lo resultados que podrán obtenerse 
eu el futuro, pese a que la defensa tratará de oponerse 
a . ·us ataques sorpresivos. 

Las operaciones de lo · "commandos" han sido reali
zada _mediante la cooperación el el ejército, ele la arma
da y de la aviación, en vista de la característica geográ
fica de determinados frentes del teatro de la guerra, sin 
que ello signifique que no puedan actuar en forma in
dependiente en circunstancia· especial e.·. 

Cuando se trata de operaciones de los "commandos" 
en frentes terrestres es lógico considerar entonces que 
la armada no tendrá participación directa, lo que asi
mismo ·ucederá en operaciones a través de obstáculos 
fluviales cuando el tran bordo ele las citadas tropas, se 
efectúe con los medios disponibles de las unidades de 
zapadorc'.. 

En cuanto a la cooperación de la aviación no podrá 
prescindirse de ella sea para la protección de los '' com
mandos" como para contar oportunamente con Jos re
sultado. ele la observación aérea sobre los objetiYos de 
acción. 

En op raciones de desembarcos marítimos la ar
mada interviene en forma primordial para el transpor
te, prQtección por el fuego y reembarque de los efecti
YO. una vez ·umplida . ·u misión. En realidad, estas tro
pas y las mi. iones que se les asignan no constituyen esen
cialmente una innovacion ya que pueden ser considera
das como tropas e. encialmente in.-tnúdaR para determi
nados fines que podrían ser muy semejanteR a tropa. 
de choque, o de asalto, y también a agrupaciones des
tinadas a producir golpes de mano (para apoderarse, 
por ejemplo, en forma sorpresiva, de una po ición de 
ametralladoras o d'e una i la en un cur. o de agua) . 

Pero la elección del personal y la rigurosa instruc
ción previa a que es sometido, da idea de que los '' com
mandos'' no con tituyen tropa. fácilmente improvisables 
y que en realidad rep_resentan especiallstas in -truídoR 
con determinados objetivos, y con la ventaja de que en 
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~~l~lquier mom_euto pueden aduar en inmejorables con
~.l.l~IOncs yara mtervenir en la · müüones propia::; de la 
mfanter1a y de los zapadores. 

El origen del término '' commandos '' se remonta 
a las cohunnas boers independientes de la gumra Sud
africana, habiéndosele adoptado por analogía a e~1:ui 
tropas, especiahnente capacitadas, que reprcr,entan a 
pequeñas vanguardias adiestradas con fii1es de recono-· 
cimiento y de deMrucción. 

E tas tropas fueron empleadas en pequeña escala 
Y en forma espectacular contra una base alemana duran
~e la guerra de 1914-18, dejando en consecuencia ensc
nanzas para su empleo en el futuro. 

Puede que algunos camaradas consideren que éstos 
eomentarios no sean de importancia primordial, pero 
no debemos olvidar que el empleo de estas tropas es de 
gran actualidad y que aún hemos de tener oeasióu de 
observar su intervención en gran escala. Por lo pronto 
e · de interés seguir su desarrollo en la actual contienda 
para deducir su valor real y la evolución que puedan expe
rimentar. Su adopción se está llevando a cabo en cnsi 
todo: los ejércitos en lucha y aún en los sudamericano.:. 
A propósito de ello es interesante dar a conocer el conm
nicado del diario "La Nación" del día 21 de julio d'31 
corriente año, en una noticia proveniente de Río de J a
neiro, que textualmente manifie ·ta: " Se ha anunc·iaüo 
que el. tercer regimiento de infantería cuyo cuartel ge
neral se encuentra en San Gonzalo, población costera del 
estado de Río Janeiro, realizará mañana ejercicios ::;i
milares a los de los "commandos", entre los que se in
cluyen deRembarcos en una co ta que se supone defen
dida por el enemigo y la destrucción simulada. de insta
lél ciones portuarias e industriales. Será la prnnera ac
cjón de esta clase realizada en el Brasil". 

Breves referencias sobre la actuación de los "comme.n
dos''. 

Estas tropas han intervenido en val'jas oportuni
cl'ades y han debido contar, por las características g·eo
g-ráficas, con la eficiente cooperación de la armada. En 
determinadas circunstanciqs se ha apelado a, la aviación 
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como medio de transporte y de lanzamiento, no signifi
cando ello que deban ser consideradas exclusivamente 
(:Omo tropas de -paracaidistas. 

En los últimos cuatro meses de lucha en el continen
te eurcpeo, hasta el mes de abril inclusive, se han rea
lizado f:leis raids . Los tres primeros fueron llevados a 
eabo contra las costas de N o ruega y los tres últimos con
tra la. costa. de Francia . 

Así vemos cómo se han ejecutado tttaques ele "com
man(los" contra las islas de Lofoten-Bruneval, las ba
ses de Bonlogne y d'e Saint N azaire. El ataque sorpre
sivo al barco nJomán Altmark y la toma de pTisioneros 
fué, en realidad, un ataque ele estas tropas . 

E u algunas oportunidades la unidades navales dis
pusi"ron ele "commando. " eleccionado entre sus pro
pias tripulaciones, las que e taban especialmente ins
i rnícta::; para llevar a cabo destrucciones de gran impor
tancia mediante el intensivo empleo de explosivos de 
gran pode1·. Esta · tropas recibían instrucción especial 
de zapaclore. para poder así intervenir con eficiencia en 
la destrucciones a realizar. 

Las intervelJ(·ion0s de los " commandos" se han 
efectuado mediante una aproximación nocturna, y ac
tuando . -iempre en forma sorpresiva. Tod'a las precau
ciones 1 o~iblc · f neron adoptadas a fin de evitar que 
los ruidos, o la conducta imprudente del personal, pudie
ra delatar la operación y dar tiempo en consecuencia a 
la defensa para tomar sus medid'as . Fué adoptado un 
err.nascaramiento completo. 

El personal e::staba siempre instruíclo teniendo co
Ino base una rigurosa disciplina y sentido de coopera
ción. 

El ataque de los '' commandos'' contra Boulogne, 
realizado en la JJoc.he del día 22 de abril de 1942, fecha 
del 24 aniver ·ario de la incursión llevad'a a cabo con
tra el puerto y base de Zeebrugge durante la guerra 
mundial del año 1914-18, representó una operación di
fícil por tratarse de una empresa ejecutada contra uno 
de lo lugare. de las co tas de Francia que lo alemanes 
han fortificado más intensamente. 

Los "commancl01 " desembarcaron rápid'a y . ilen
cío &mente de las unidades navales que las transporta-
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ron a través del mar, y se embarcaron en lanchas velo
ces. Se aproximaron hacia la costa ocupada, en el ma
yor silencio, y salvaron la distancia de la playa descu
bierta en forma muy rápida. Recién cuando estaban en 
plena acción las armas automáticas, abrió el fuego la 
defensa. Las patrullas, luego de anular a los centinelas, 
procedieron a destruir las comunicaciones alámbricas de 
los puestos adelantados con la retaguardia, en forma de 
que no pudieron recibir refuerzos de inmediato por ig
norar la situación. 

Durante dos horas y, protegidos por el fuego de 
algunas unidades navales y tropas de protece;ión, do
minaron la situación en un frente de 730 m. Este raid 
les permitió realizar algunas destrucciones y reconocí~ 
mientas. -

El día 28 de marzo se realizó el más im.portante de 
todos los raids, contra la base de Saint N azaire. La pre
paración de esta incursión demandó tiempo y fue efec
tuada en forma minuqiosa, ya que se trataba del cumpli
miento de una misión difícil. 

De acuerdo con los comunicados oficiales dados a 
conocer, se trataba de lograr la destrucción del dique 
seco de Saint N azaire a fin de impedir en lo sucesivo su 
utilización por grandes barcos de guerra, que co1r..o el 
acorazado Tirpitz podían encontrar un buen refugio en 
el mismo y ser sometido a reparaciones en el caso. ele HU

frir serias averías. Como es de uúblico conocÜ11iento es
te dique seco, cuya construcción~ iniciada en el año 1928 
demandó tm tiempo total de cuatro años, tenía capaci
dad para contener al N ormandie que, como sabemos, re~ 
presentaba con sus 80. 000 toneladas el barco do mayor 
tonelaje mundial. 

Si se obtenía la destrucción de las puertas del dique, 
él no podría ser utilizado durante mucho tiempo, y en 
esta forma las grandes unidades navales como el Tirpitz 
no dispondrían ele otro dique seco hasta Génova. 

En consecuencia, es muy lógico considerar que ] a 
destrucción parcial de una obra ele ingeniería de tan 
gran proporción requería no solamente la cooperación 
ele otras armas, sino que imponía la ejecución de un ade
cuado plan de ataque y de destrucción. 
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Simultánea:n;1ente con este objetivo principal se ha
bían asignado también otras misiones, que por lo gene
::cal involucraban una serie de destrucciones en la zona 
}Jortuaria, con objeto de que los daños ocasionados inte
n umpieran y dificultaran su ulterior utilización como 
uase naval. 

El ataque de _los "commandos" fué realizado en es
treeha cooperación con un viejo destructor, el Campbel
town. Este barco,_ cargado con gran cantidad de explo
::-~ivos se aproximó en navegación sigilosa hasta el canal 
de entrada. Lo seguía una cañonera y parte de las lan
chas ele motor qüe conducían al personal de los ''coro
mandos". Las demás lanchas, reglando su aproxima
ción por horarios establecidos y señales convenidas, de
b~an dirigirse hacia otros lugares de la zona portua
üa . 

U na vez de ·embarcados los '' commanclos'' y empe
.zaclo el combate, el Campbeltown, con sus cañones en 
rJena acción se aproximó ya en forma directa contra la 
pue1·ta que cerraba al dique seco . 

De acuerdo a los informes ele testigos presenciales, 
el barco embistió violentamente contra el dique y poco 
tiempo después se escuchaba una gran explosión. De los 
informes obtenidos se sabe que e_l citado barco conducía 
JO toneladas ele explosivos y es ele imaginarse que los 
<:':feetos de la voladura deben haber sido de gran impor
tancia . 

En la revista inglesa, "The Illustrated . London 
N ews-", del 11 de abril de 1942, pueden observarse ilus
traciones que dan una idea muy aproximada de la ope
"a(.~ j (u :::cdizada. Si el artista, a parte de su lógica par
<:Ütlidad~ ha magnificado los acontecimientos, ello no es 
un p rol>lema que nos interese, la verdad y es lo que in
t eresa, es que operaciones sorpresivas ele esta índole son 
factibles de realizar en todo tiempo. 

Ivlisiones que les incumbe. 

·Los '' commandos'' .tienen asignadas algunas misio
nes semejantes a las de las "guerrillas", de tanta actua
lidad y acción constante y positiv_a en el frente de ope
l'aciones ruso-alemán. En este sentido proceden por ana-
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logía cuando se trata de actuar sorpresivamente y de 
<::fectuar destrucciones y establecer interceptaciones. 

Sin-embargo existe una diferencia entre ambos, con
sistente en que los "commandos" tienen por ¡princi
pal misión la de efectuar reconocimientos. Las "guerri
llas" (que en el R. O. ·T. -H. R. M. 35- I Part.e, se 
denominan ''guerra de guerrillas'') en cambio, no ac
túan preferentemente delante del frente de operacio
nes, para el reconocimiento, sino que ejercen su acción en 
la retaguardia y a espaldas del enemigo, para producir 
interrupciones, destrucciones y tainbién interceptacio
nes, que tienden a entorpecer el tránsito enemigo que 
depende de las vía.· de comunicación y especialmente a 
dificultar el servicio de abastecimientos. 

De acuerdo a los comunicados de la prensa sobre la 
actuación de los '' command.os' ', se deduce que estas tro
pas especiales actúan contra objetivos de importancia, 
lejos de sus bases, transportados a través del mar, de
biendo actuar independientemente de la masa del ejér
cito y cumplir u misión contra objetivos en los cuales 
no se han desarrollado todavía operaciones militares te
nestres. 

Constituyen, en consecuencia, núcleos importantes 
de tropas, equipadas especialmente y que por la índole 
de sus misiones y la circunstancia de no poder ser pro
tegidas, ·no pueden internarse profundamente en el dis
positivo enemigo. Significa que para cumplir con la 
misión asignada deben obrar rápidamente y sorpresi
vamente . 

Los "commandos" son en realidad tropas de ex
ploración ofensiva que r ealizan a la vez destrucciones 
en las instalaciones del enemigo, que son consideradas 
como de verdadera importancia . 

Entre las principales misiones que les corresponden 
pueden citarse: 

1-Efectuar reconocimientos en el frente o en zo
nas ocupadas por el enemigo . Especialmente se trata 
ele reconocer la clase de obras defensiva¡:; establecidas, 
instalaciones portuarias y su defensa. Efectivos aproxi
mados, etc . 

2-Proceder a la destrucción o interrupción d.e aque
llas instalaciones ];lermanen,tes. cuya utilización tes de 
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' vital importancia para el enemigo. Instalaciones por-
tuarias, barcos, estt:tblecimientos fabriles, etc. · 

3-Lograr interrupciones e interceptaciones de las 
vías de comunicación y obras de arte cuya reparación 
demandará un tiempo apreciable al ,enemigo. 

4-IntranQu:ilizar al .enemigo, probando sus ner-
vios, a fin de· mantenerlo en constante alarma y obli
garlo a distraer efectivos de consideración. 

S-Producir daños . o anular su red de comunica .. 
ciones alámbricas é inalámbricas. 

6-Experimentar las posibilidades de acceso marí
timo, o fluvial, hacia determinados lugares de la costa. 

7--Comprobar la clase de obstáculos establecidos y 
sus posibílidades de destrucción. 

S-Tomar prisioneros para conseguir informacio
nes de im¡>Ortancia. 

9--0bten(er inforn1aciones 'de interés mediante la 
observación personal o el co·ntacto con la población. 

En realidad y como en toda otra operación, las mi
siones a asignárseles dependerán en cada caso ele la si
tuación, de la importanci;:t ele los objetivos de ataque y 
de las características geográficas de la zona. 

Setección y organización de los "commandos" . 

Indudablemente que el personal integrante de los 
'' commanclos' ', tanto en lo referente a oficiales como a 
a la ropa, debe reunir. determinadas condiciones para 
poder desempeñarse eficientemente . 

. En consecuencia, implica tener que proceder a efec
tuar una rigurosa selección previa de los candidatos y 
continuar las observaciones de los mismos durante todo 
el desarrollo del curso de instrucción. Aún así es ele pre
sumir que 'parte del personal deberá ser eliminado cuan
do la realidad demuestre que no ha respondido en la 
forma como era de esperar. 

De acuerdo a las difíciles y arriesgadas misiones 
que deben cumplii•, por lo general en forma aislada Y 
con mínima o ninguna protección de fuego, se puede 
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deducir que no cualquier soldado, por inteligente e ilus
trado que sea, puede considerarse como un buen candi
dato para integrar las tropas de los "commandos" sin 
ser som~tido previamente a exámenes y pruebas de ín
dwe psiCológica, moral y física, para determinar sus 
verdaderas aptitudes. 

A veces prestará mejores servicios un ciudadano de 
mediocre preparación cultural que otro que sobresalga 
por sus aptitudes intelectuales. 

Por otra parte esta manifestación está confirmada 
por el contenido de las prescripcio~es reglamentarias de 
nuestro Reglamento de Conducción de Tropas, al esta
blecer que: " La guerra somete la resistencia moral y 
física de cada individuo a las pruebas más duras; por 
eso en ella prevalecen las cualidades de carácter sobre 
la. intelectuales". (R. R . M. 35 _ I Parte - N9 5) . 

El personal integrante de estas tropas, al que se 
le asignan misiones de verdadero sacrificio, debe reunir 
sobresalientes aptitudes físicas y morales, sin restar por 
ello importancia a las facultadqs intelectuales, base del 
mayor o menor grado de iniciativa personal. 

Los "commandos" son seleccionados cuidadosamen
te, así como ocurre co·n el personal destinado para ac
tuar en la guerra de guerrillas. N o se trata de tropas 
constituídas por superhombres, pero sí por individuos 
que reunen las mejores aptitudes para las misiones que 
les serán asignadas . 

En general, pueden establec.erse las siguientes con
diciones que se ha exigidq a los candidatos. 

!-Adecuada preparación profesional y buena me
moria. 

2-Conveniente preparación moral, carácter, deci
sión y espíritu de sacrificio . 

3-Resistencia física, ju.ventud y mucha voluntad . 
4-Poseer conocimientos topográficos de la z'ona 

de probable acción . En lo posible conocer personalmen
te parte de la región . 

S-Poseer varios idiomas a los efectos de confun
dirse con el enemigo, o· con la población, para extraer 
informacio"-eS de valor. 
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6-Demostrar aptitudes para tiradores de primera 
categoría. 

Sobre la organización de los '' commandos'' se po
seen en realidad muy pocos datos, pero puede establr
ccrse determinando que han sid'o organizados con nú
cleos proveniente~ de todas las unidades, especiahnente 
de las tropas de zapadores y de infantería. En cuanto 
a los "commandos" navales a ellos va nos hemos refc
l'~do anteriormente. Lo~ Oficiales y Suboficiales pro
VIenen en su mayoría de estas armas y también de la 
especialidad de comunicaciones. 

Es lógico considerar que ante las destrucciones, in
terrupcione. o interceptaciones a ejecutar, no era po
sible seleccionar, inidalmente, personal que no perte
nezca a las tropa" de zapadores. La infantería integra 
el personal de ataque y protección de lor::; trabajos a rea
lizar. En base a estas tropas e organizan en consecuen
cia lo. di~tintos grupos de los '' commandos''. 

Estas tropas, como puede ob. ervarse en las nume
l'O as fotografías aparecidas, están dotadas de un equi
po aligerado, en el que se destiena todo elemento que 
no ea de po itiva aplicación duraute el desempeño de su 
misión. EHte equipo no incluye, por ejemplo, la mochila 
ni elementos d'e ve. ·tuario ni de alimentación de reser
va, ya que la · tropa¡;;, cumplida su misión, deben 1·egre
. ar a su bases de origen. 

La infantería tran porta consigo fusiles ametralla
doras y pi ·tolas, en hillo. y granadás de mano y fumí
gen 

Los zapadores e. tárí equipado únicamente con gra
nadas y pistolas ' a fin de permitirles transportar en for
ma cómoda el material de explosivos necesario. 

Todo el equipo es, en consecuencia, de empleo ofen
sivo. El vestuario, <fe acuerdo a la estación del año, 
es cómodo. El calzado, muy liviano, generalmente es 
de o·oma. Panüüón largo y con amplio¡;; bolsillos delan
teros para la colocación de elementos o herramientas de 
l'ecluciclas proporcioneR. Todo el equipo se enmascara 
convenientemeute, y el per onal se ennegrecía fuerte
mente la cara para poder ocultarse mejor en la noche. 

En la revi ta "The Sphere" del 2 de mayo, pucdrn 
observarse estos detalles. 
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Los '' commandos" están organiz'ados. en compa
ñías y regimientos y tienen un comando superior. 

Esquemas de una orden par los "commandos". 
Toda apreciación de la sit ación y su resolución pa

ra el cumplimiento de misiones a cargo de los ''coro
mandos'' exige lógicamente su transformación en una 
orden. Esta orden tiene que ser completa y no deben 
omitirse en ella detalles de importancia que pued'an pro
ducir serios inconvenientes en el acertado empleo de es~ 
tas tropas. 

Se debe considerar que ellas han llegado a través del 
mar, y que una vez desembarcadas en las proximidades 
d.e sus objetivos de ataque y destrucción, no será ya po
sible impartirles nuevas órdenes, perdiéndose muchaR 
veces todo contacto hasta el regreso. 

Por eso la orden comprende en realidad una sínte.: 
sis de varias órdenes en la que se encuentran comprendi
das las correspondientes al transbord'o, al ataque, los ob
jetivos de destrucción, la reunión y el embarco de re
greso. 

Fácil ~s imaginarse las dificultades que tendrán 
que afrontar los "conunandos" durante las operaciones 
nocturnas para . el cumplimiento de su misión, en que 
debe además prev~rse que pueden ser atacados por el 
enemigo en el mar, aire o tierra, máxime si no se ha 
obtenid'o la sorpresa. 

Por la misma razón de tratarse en parte de opera· 
ciones combinadas, se impone un intercambio de ideas 
Y una conveniente regulación de tiempos y órdenes con 
los comandos navales. Debido a estas consideraciones 
debe aceptarse que antes de impartir las órdenes corres~ 
pondientes será estúdiado y meditado a fondo el plan 
de ataque, y que los comandos subalternos deben ente
rarse de todos los detalles que les incumbe a fin de evi-
tar improvisaciones inconvenientes. . 

Para las operaciones de los "commandos" debe dis
ponerse de una excelente cartografía; Para su actuali
zación, especialmente para la localización de los tan ne
cesarios, puntos d'e referencia para la orientación noc
turna terrestre, es la aviación la que informa oportuna
mente. 
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··una :vez en conoch1úento de la orden, cada coman
do subalterno reune a sus hombres en forma de enterar
los de ]a misión y de ]a forma de p1·oceder. No debe ol
vjdarse que en vista de . actuación en forma general
_mentc aislada e indepeu ente, cada hombre debe tener 
un e nocimento a fondo de la misión a cumplir y de la 
fo u1 :~ de proceder. 

L o8 '' connnando '' pueden ser transportados tam
bi0n por medio de lanchas blindadas propias; las opera
eionc::; r ealir.adas en esta forma adquieren el carácter 
de un franqueo en lo referente al transbordo del perso
nal, por lo que deben impartirse las correspondientes 
6rde11es para el transbordo. 

Según puede deducirse, de ]as misiones asignadas a 
('Ht as tropa:=:; cf\pecializadas, ésta. solamente pueden ser 
protegidas fturante . su actuación por las unidades nava
les y , en clderminadas circunstancias, especialmente du
l'anie la navegación diurna de regre o, por aviones ele 
protección. 

El comando de las fuerzas recién l. odrá recibir in
fo1me sob ·e d resultado de Ja incursión al regreso ele 
Jos "conmumdos" .. La aviación, cuando se ha tratado 
de <.lestrucciones-en ~ran escala podrá, por medio de las 
fotografías aéreaP. diurnas, co11pletar los informe . En 
esta forma ·e po(há apreciar cómo ha sido cumplida la 
orde1:1 impartida. 

A titulo cte ,·ünple ejemplo damos a continuación 
un mpdclo que eontiene los principnlc~ puntos de una 
prdeu para loH '' commandos''. 

1?rev]amt-nte dejamos constancia de que pudiendo 
ser di.' tinta. · laR misiones, hemos adoptado corno ej em
plo uua ol'dcn para la realización de dest-rucciones. Por 
PSO, en las órdenes deberá constar si se trata de una or
den cuyo ohjetivo es el reconocinúento, la destrucción 
de inst laciones }Jermanentes del enemigo, etc. 

Orden de "commandos" . 

Destrucción .de instalaciones portual'ias : 
1-N oticias del enemigo (tanto aéreas, terrestrrs 

co:ino 11avaJes y Teferidas solamente a lo qnc interesa. pa
ra el cumplimiento d J~ misión) . 
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2-Mis,ión. 

3-0rganización de 'los " commandos'" . y d_eslgna- 
ción de comandos . 

. 4-0bjetivos de ataque (misión para 'las tropas de 
mfantería y de zapadores; determinación ele los objeti
vos de destrucción ; orientación; características; orden 
de fuego, etc. ) . . . . 

S- Transporte (designación cl'e 'los lugares y de· 
unidades navales para el embarco). . 

6-Transbordos (designación do lugares de trans
bordo, medios y efectivos empleados, si el transbordo se 
l'ealizará inicialmente y con elementos })ropio .. . Desig
nación ele tiempos y distancias ele la co. ta ('11 que deben 
ser tran bordados los "commandos" desde lm; unidades 
navales a las embarcaciones apropiadas para su ráp.i. . ..to 
transbordo y desembarco. Capacidad clr la.'i emht.ll'cacio
ncs, grupos ele hansbo.rdo, forma de aproximn.ción, pre-
visiones, etc . ) . . :· · 

7-Prottección de los ·"commandos" (lugares por 
donde deben avanzar ; forma de proceder, etcétera). 

8-Equipo, munición y explosivos a transportar. 
9-Tiempos aproxiru~dos y orden asignada para la 

destrucción de cada objetivo. · 
lO-Forma de proceder en caso de ataque ·enemigo, 

e imprevistos que pudieran sobrevenir. . 
U-Comunicaciones esenaia1les (con las distj n~as 

patrullas de los "commandos"; con las unidades ·L't>'a
les; co11 las tripulaciones de los medios de fram¡bordo) . 

12-Señales de reconocimiento del personal . . 
13-Procedimiento con los prisioneros. 
14-Lugares de reuniÓn y de embarco . 
15-Lugares de desembarco y de entrega de los ·n-

formes de la incursión realizada. 

Instrucción y adiestramiento de los "commandos". 

La · tropa's que los integi·an requieren, a: la vez que 
una selección. rigurosa, la. necesidad de se1~' sometidas du-. 
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l'ante un tiempo prudencial a una intensa instrucción y 
adiestramiento. :::;olaJilente a í pueden obtenerse, al fi
nallos excelentes resultados que capacitan a estos hom
bres para su desempeño eficiente durante las difíciles 
misiones que se les confían. 

La gimnasia aplicada, desarrollada en forma me
tódica y en apropiada. pistas de obstácul9 , adquiere vital 
importancia durante la instrucción. Como veremos más 
adelante el personal es diariamente sometido a ejerci
taciones que le proporcionan un adiestramiento fís~co 
y psicológico, en forma de capacitarlo para actuar "a 
p1·ueba de nervios" en toda cirClmstancia. Una de las 
prescripciones reglamentarias (R. R. M. 35 - I Parte 
N 9 10) de nuestro Reglamento de Conducción de Tro
pas establece: "El hábito a los esfuerzos físioos, sin mi
l'amientos para la propia persona, la fuerza de volun
tad, la confianza en sí mismo y la audacia, capacitan al 
hombre para dominar las situaciones más difíciles'' . El 
espíritu es lo que en realidad, y de acuerdo a los comuni
cados existentes, aplican los "commando. ·" durante su 
instrucción . 

E ta mstru ción comprende dos fase.· : 
1-El período de preparación y adiestramiento . 
2-. El período de aplicación. 

Durante la iniciación de los cursos se somete al per
sonal a la realización de cursos teórico-prácticos, seme
jante·s a la instrucción de "ó1·ganos de coma.nd'o" en las 
unidades de zapadores pontoneros. En estos cursos el 
candidato se perf cciona en sus conocimientos topográ
ficos, especialmente en lo n1étodos de orientación noc
tm.'Ila, -en la instrucción de explosivos y en lo referente al 
reconocmriento ele posiciones defensivas. 

Se debe considexar que dadas las misiones que in
cml ben a los. '' commandos'' debe efectuarse una ense
ñanza objetiva, mediante el empleo de nmnerosas foto
grafías y de la mesa de arena, con reproducciones a esca
la de los probables objetivos de ataque del .futuro. En 
esta forma cuando el .Personal realiza una incursión real, 
tiene no solamente un conocimiento bastante aproxima
do de las ca1·acterí tica de las obras a destruir sino que 
también de la onfmmación del terreno. 
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La instrucción en el terreno es por lo general noc
turna y comprende desde el desembarco hasta el ataque. 
Se efectúa una práctica intensa del empleo del enmas
caramiento. 

Los campos o plazas de instruceión disponen de ex
tensas pistas de obstáculos para un conveniente adies
trmniento. Estas pistas tienen una extensión total d'e 
2. 800 m. y terminan invariablemente con el obstáculo 
de un curso de agua angosto. 

Los ejercicio¡.) ele pasajes de estos obstáculos son 
realizados en condiciones rigurosas, que se acercan a 
la realidad. De acuerdo a los comunieados de la prensa, 
actualmente todas las tropas de infantería son sometidas 
a esta clase de ejercitaciones. El candidato que por ra
zones físicas no termina con el recorrido de la pista, es 
reintegrado a su unidad de origen, por falta de condi
ciones para desempeñarse en un '' commando ''. La ma
yoría de los obstáculos obligan a efectuar verdaderos pa
sajes sobre pantanos y terrenos cubiertos de barro; 
cuando los soldados están salvando el obstáculo reciben 
fuego en forma sorpresiva, de manera que en breve pla
zo sus nervios se van habituando a las sorpresas de fue
go y a toda clase de inconvenientes imprevistos. 

La pista de obstáculos más generalmente adoptada 
es la que figura en las revistas "The Illustrated Lon
don N ews" y "The Sphere" de fecb,as 2 y 9 de ID.c;'l.yo 
de 1942, respectivamente, a través de cuyos dibujos se 
puede tener una idea muy real de la importancia de los 
obstáculos utilizados y de la forma de salvarlos. 

Así se observa un pasaje de los '~ commandos'' por 
una pista que dispone ele diez y siete obstáculos: La par
tida se inicia con un pasaje debajo de una alcantarilla 
con agua, continúa con una serie de barreras, pequeños 
edificios Henos de bumo, enrejados d'e hierro, alambra
das rastreras, campos minados, hondonadas con agua 
hasta la altura del pecho., pasaje de un arroyo mediante 
dos alambres paralelos y superpuestos, pasaje de alam
bradas vallas. Tod'o el pasaje de la pista es efectuado 
1·ápidamente y el fuego enemigo está representado cons
tantemente . .Así por ejemplo, cuando el soldado atravie
sa un campo ruinado, las minas, con cargas reales, van 
explotando delante del mismo con una realismo sorpren-
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dente, perfectamente calculado, por supuesto, para evi
tar accidentes. Las alambradas vallas son salvadas bajo 
el fuego de las ametralladoras, con munición de fogueo 
y densas cortinas de niebla artificial. Durante el pasaje 
de cursos de agua, por medio de alambres estirados, o 
puentes improvisados, el soldado siente explotar bajo 
sus pies bombas livianas, teniendo una impresión de la 
1·ealidad proveniente del ruido de la explosión y del 
golpe de agua que lo salpica. 

Como es de imaginarse, la construcción de una pis
ta ele estas condiciones no representa ningún problema ele 
:índole económica, pudiendo disponerse de la misma en 
cualesquiera ele nuestras guarniciones que dispongan ele 
terrenos variados y cuente por lo menos con un cm· o an
gosto ele agua. Pero para que los ejercicios tengan mu
cha semejanza con la realidad, es menester dotarla de 
una ingeniosa representación ele fuegos, que requiere la 
elaboración de un plan a los efectos de la seguridad del 
personal, y un cálculo de las distancias y tiempos ele fue
go cuando se trata de cam1Jos minados o de bombas qne 
explotan en el agua. 

Indudablemente, cuando los "commandos" son 
sometidos a un adiestramiento tan severo, son de espe
rar resultados beneficiosos, obteniéndose en esta forma 
un personal física y moralmente capacitado. Aplicado 
a las tropas de infantería y de zapadores, tiende a la vez 
a despertar el espíritu ofensivo. 

Simultáneamente los '' commandos'' son sometidos a 
jntensas ejercitaciones relacionadas con las operaciones 
de transbordo y con los ataques de posiciones u objetivos 
enemigos. 

Durante el período de aplicación, estas tropas son 
reunidas en determinados lugares de concentración y se 
adiestran en regiones cuyas características geográficas 
son muy semejantes a las de las costas enemigas, en clo~l
de se tienen planeadas incursiones para el fu,turo. 

Se trata entonces de o-peraciones de desembarco en 
que los "commandos" se aproximan hacia los objetivos 
durante operaciones nocturnas y mediante lanchas espe
ciales, ele fondo plano y protegidos por densas cortinas 
de niebla. Se exige entonce:::; rapidez en el desembarco, 
y aproximación acelerada hacia los objetivos, antes de 
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qt~e se concentre el fuego de las .ametralladoras del ene
migo. 

El efecto primordial que se busca en estas operacio-
11eR, es la acción sorpresiva. 

La práctica de escalamientos es también realizada 
a fondo. 

Finalizado el período de aplicación y nuevamente 
seleccionado el personal, él está en condiciones entonces 
de desempeñarse como un verdadero '' commando''. 

Misiones que pueden tener en nuestro caso particular. 
. Considero que estas tropas especializadas son tam

bm convenientes en los países sudamericanos. 
En efecto, no solamente podrán cumplir misiones en 

operaciones marítimas de desembarco, por analogía a las 
realizadas por los "commandos" británicos, sino quepo
drán realizar incursiones de reconocimiento, o con fi
ne de destrucción, ya se trate de operaciones a través 
ele cnrsos de agua o en terreno montañoso. 

En territorios como el nuestro, de extensas fronte
ras fluviales, los '' conirnandos'' tendrán oportunidad de 
cumplir numerosas misiones, desde el momento inicial de 
la concentración y durante todo el desarrollo ele las ope
raciones. 

Las incursiones a través de los graneles cursos de 
~gua, tendrán como objeti~o principal la destrucción o 
Interrupción de las vías de comunicación utilizadas por el 
enemigo, como así también de sus instalaciones portua
rias, estaciones de radio y establecimientos fabriles de 
vital importancia para el abastecimiento del enemigo. 

Durante las operaciones de franqueo de cursos de 
agua tendrán importante misiones durante la ejecución 
de los reconocimientos, la búsqueda de noticias, la toma 
de prisioneros y los golpes d'e mano para apoderarse ele 
las islas en poder del enemigo. . 

Estando organizada estas tropas con personal ri
gurosamente seleccionado y adiestrado, es ele aceptar el 
gran valor que representarán durante las operaciones a 
través ele amplios frentes. 

Considerando ele que no se trata de tropas con las 
cuales se puede llevar a cabo una operación ele gran en
vergadura, sino que ::;u misión principal es la d~ produ. 
cir destrucciones en las instalaciones del enem1go¡ que. 
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puedan tener gravitación en el ulterior desarrollo <te las 
operaciones, es fácil vislumbrar el gran empleo que ten-
.drán. . . . 

A pesar del papel que _desempeñará inicialmente la 
_aviación de ·bomba,rdeo, debemos con&iderar, y la expe
riencia d'e la actual guerra lo demuestra, que muchas 
de las misiones durant.e la e-jecución de los·reconocimien
tos y la destrucción de objetivos enemigos,. incumbirán a 
los "commandos". 

· Como se trata de efectivos mínimos, en comparación 
eon la masa del ejército movilizable, puede disponerse de 
los mismos durante la paz; pudiendo así intervenir rá
pidamente y .mediante tra:i.lsportes marítimos, fluviales, 
aéreos, o terrestres, que no representan un problema, 
c?ntra los objetivos enemigos para dificultar sus opera
Clones. 
·conclusiones. 

Los "commandos" que representan tropas especial
mente instruídas, son de reciente actuación, pero conside
rando las acciones en que han intervenido y la prepara
ción en gran escala de los mismos, es de prever que ten
drán gran empleo en el futuro. 

Su empleo sorpresivo, su destreza en los reconoci
mientos y su habilida-d en las destruccion~s, los conver
tirán en tropas de primera categoría. 

La instrucción como tropa de zapadores, especial
mente para el manejo.y aplicación de los explosivos, po
ne en evidencia la necesidad de encarar esta instrucción 
del "commandos" en las unidades del arma. La aplica
ción final y contra objetivos figurados o empleando mu
nición sirpulada, puede efectuarse durante las ejercita ... 
ciones de franqueos de cursos de agua. 

Considero finalmente que la instrucción de los ''com
mandm;" permite disnoner de de la uaz y sin neeesidad 
de modificar la actual organización de las unid'ades y de 
tener que disponerse de · partidas especiales, de verda
deros núcleos de tropas especialmente instruídas para 
nroceder sorpresiva, rápida y eficientemente, durante 
las acciones nocturnas contra objetivos enemigos, consti
tuyendo a la vez, como inmejorables g:rupos d'e asalto. 
efectivos de apreciable valor para, las intervenciones en 
casos de alteración del orden público. 

(De la Revista de "Publicaciones Navales", Argentina) 
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Notas profesionales 

ALEMANIA 

El motor de los submarinos alemanes. -I...~a revista 
de la Li_ga Naval, " . .Sea Power", dice que se cree que los 
submarmos alemanes que hoy hacen estragos en las co2-
tas atlánticas de EE. UU., tienen un nuevo modelo de 
motor "cohete volador", que aumenta en01·memente su 
radio de acción y su eficiencia. Dicha revista, afirma q1 e 
el mismo motor impulsa al submarino en la superfieie y 
durante su imnersión, eliminando así las baterías eléctri-. 
cas y los motores eléctricos. Es una adaptadón del mo
tor Diessel corriente, que quema petróleo en la sup_erficie, 
Y una mezcla de hidrógeno y oxígeno comprimidos cuau
rlo navega sumergido. Este motor, es el que ha pernúti
do construir submarinos más livianos, más pequeüos y 
más fácilmente manejables. 

"El motor único de gas comprimido, dice la revis..: 
ta, da al pequeño submarino una autonomía ele crucero 
de, por lo menos, 12.000 millas. I.-~e pernúte sumergirse 
perpendicularmente con increíble ·rapidez. Elimina el 
peligro del gas cloro y no deja estela reveladora de su 
paso'' .-(U. s·. Naval Iustitute Proceeclings"). 

Canal de Kiel.-(Tomado d~ la "Rivista Maritti
ma ") . -Con relación a las disposiciones dictadas en :fe
brero de 1938 por el C~nciller Hitler para una rápida re
modernización del Canal de Kiel, . a fin de convertirlo en 
el Arsenal de la nueva flota del Reich, aunque no se ten- . 
gan infonnaciones posteriores acerca de la marcha de 
los trabajos; el señor G. G. Toudouzc hace brevemente 
la historia de esta importantísima obra 11aval alemana. 

Construído por voluntad de Guillermo II, el Canal 
inaugurado en junio d~ 1895 mide 99 1ülóm~tro:;; Q.~ l~r-
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go y tiene 27 curvas . La estructura geológica del terro
llo cu que Re efectuó el corte, está especialmente en su 
sector oriental, constituída de turba; de manera que se 
produjeron allí frecnel).tes deslizamientos, que obliga
r n n dar firmeza al fondo y a las paredes, mediante gran
des bloques de cemento . La obra, se debe al ingeniero 
Balmtrom de Hamburgo, autor del proyecto, que triun
fó entre los 16 que se presentaron para la realización 
de ella. El Canal fué terminado en 9 años. Atraviesa los 
lagos de Andol'f y de Schirman. Su ancho era origi
nalmente de 50 metros; la profundidad de 9. Había 14 
sectores y 4 puentes giratorios, que permitían el paso 
a mrves cuyos mástiles tenían 40 metros de alto; aRi
mi··mo, bahía 8 diques de 500 metros de largo por 48 
de ancho, y muy apropiados por lo tanto, para la ma
niobra ele acorazados tipo "Kaiser Wilhem II" de 
11.150 touclada¡:.;, que en el período 1896-1907 consti
tuínn lat-) nnidaclc¡;; mayores de la Marina alemana. N o 
habia "~clns;:n..; en d trayecto del Canal, y sólo las ha
bía n su.· do K extremos, por el diferente régimen de 
ma1ca en U olteman (Este) y en Brunsbuttel (O e. ·te) . 

Pero, pronto se construyeron unidades del tipo 
"Posen" (18. 900 toneladas) y "Koeniug" (25. 000 tone
ladas); y en 1908 se realizaron grandes trabajos en el 
Canal, que quedó con 101 metros de ancho y 11 de pro
fundidad. Eu 1912 se efectuaron nuevos grandes tra
hajos, on esc]u."as de 330 metros de largo, 45 de ancho 
y una profundldad de 13. 37 metros, y con puentes· que 
permitían e 1 paso de arooladura de 80 metros ; tenía 
asimismo 25 fuerte. blindad'os y todo un sistema de 
campos atrincherados, para defender la grandiosa y vi
tal via entre el Báltico y el Mar del Norte. 

Caus s de que el submarino alemán sea tan formidable 
enemigo. · 

Como es sabido, uua de las más duras batallas, si 
no la más ardua y empeñada que libran los Estados Uni
dos y Gran Bretaña, es la lucha contra las flotas sub
mari as alemanas. 

Esto es debido a que la flota submarina alemana 
(_:nonta ahora con un total aproximado de 600 unidades 
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mientras que el alcanzado en la última guena, fué de 
175 solamente. 

Aproximadamente una tercera parte de aquel total, 
se halla reponiendo combustible y en servicio, en tauto 
que otra tercera parte se encuentra en camino bacia la • 
zona de operaciones, y los restantes estarían en viaje 
hacia sus bases. Esto nos muestra que actúan 200 um
dacles en la zona de t1·abajo, de los cuales solamente alre
dedor de 100 operan actualmente en las rutas del Atlán
tico: el resto, posiblemente esté encargado del se1-vicio 
ele patrullaje costero o de trabajos y mi ione especia
les en la zona del :Mediterráneo, u operando como mi
nadores. 

Se admite que la capacidad de consüucdóu t1 lus 
astilleros alemanes sea de 25 submarinos po1· mes, aun
que esta apreciación puede ser algo exagerada. 

Esta cifra de producción, tan elevada, explica sólo 
en parte la intensidad de la guena submarina. Otro· 
factm· muy importante es la gTau eficjcucia de Jos sub
marinos que emplea actualmente Alemanüt. LoR de tipo 
más moderno son grandes buques de 100 metros ele es
lora aproximadamente, y un despla::r,amic111o do m:!a 
1: 500 toneladas. Las maquinarias son de •,'Üa ordina
na potencia, ya que desarrollan de 6. 500 a 7. 500 U . V., 
o sea más del doble de lo corriente al comenzar la gue
ua. Estas máquinas dan al nuevo buque una velocidad 
en Fmperficie de 20 a 25 nudos. 

Alguno · rumore , que no han tenido confirma ión, 
atribuían a lo alemanes la invención de un sistema pa
ra. producir oxígeno mientras el buque está sumergi~'o, 
evitando a ·í el empleo de los volumino os motores •lec
t:'icos y sus baterías, que se suelen utilizar en las opera
ciones submarinas. 

Estos submarino tienen una gran autonomía: 24.000 
millas, la cual, como es sabido, suele ser amnentada si 
en el viaje de ida a la zona de operaciones, los tanques 
de lastre se llenan con combustible en vez de agua. En 
esta · condiciones el buque puede operar perfectamente, 
salvo en el caso de que se produzca tm ataque imprevisto, 
pues un cambio en el la,tre del submarino lo colocn en 
una situación anormal y le crea un peligl'o con iucrable. 
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Dos características sobresalientes de estos nuevos 
f;ubmarinos son: su gran velocidad de inmersión y la 
p rofund_idad que pueden alcanzar. Los grandes timo
nes de inmersión y las válvulas de inundación, acciona
das mecánicamente, hacen que este buque se pueda su
mergir a una velocidad . ·uperior a 1,50 m. por segundo, 
hallándose al comenzar la inmersión, marchando en la 
SUl)erficie a la velocidad máxima. Esto es posible debido 
a la gran resistencia de la estructura del casco, que 
también permite ~·esistir las presiones existentes a 235 
metros de profundidad, mientras que antes de la pre
sente guerra la profundidad. .de 100 metros se conside
r aba la máxima que se podía alcanzar. 

Esta posibilidad de descender tanto ha permit1do 
fTecuentemeute a estos submarinos escapar a los efec
tos de las cargas de profundidad, mientras que su com
pal·t]mentaje les permite resistir mejor los daños can
sados por explo. iones submarinas o fuego de cañón. 

Los submarinos continúan llevando sobre cubierta 
m cañón de 10 ó 12 cm. y ametralladoras antiaéreas. 

J;levan, además, 10 tubos lanzatorpedos de 52 cm., 6 a 
proa y 4 a popa. 

J_;os torpedos, accionados con aire comprimido, al
cnnzan una velocidad: de 40 a 45 nudos. Cargan lm to
tal de 25 torpedos, con lo que se aumenta el tiempo que 
estos buques pueden permanecer operando. 

(De ''Fightings Fronts''). 

ESTADOS UNIDOS 

Acorazados versus portaaviones .-Las insinuacio
nes que el Pnl"lamento formuló la semana pasada, en el 
sentido de que nuestro nuevo programa de construccio
nes navales no debía concentrarse demasiado en los aco
razados, descuidando la construcción de portaaviones, 
parece que no ha suscitado muchos debates dentro de 
la. Marina. Se sabe que esta idea ya no es nueva en la 
r ama legislativa. Puede recordarse que, de las dos úl
timas partidas asignadas a la ~farina, una, fué desti
nada totalmente para submarinos y la otra para barcos de 
pequeño tonelaje; puede suponerse para esas categorías 
d ,pidas y de fácil maniobra, que h0y se necesitan con 
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tanta urgencia para las patrullas antisubmarinas frente 
a nuestras costas y en el Mar Caribe. 

También cabe recordar que, según los términos de 
las destinaciones acordadas por el Congreso, varias de 
las grandes p~rtidas del año pasado, aunque· pudieron 
haberse empleado para grandes acorazados, (y así fue
ron rubricadas publicamente), sin embargo no era obli
gatorio empleadas en es~ forma. N o obstante, no se 
puede suponer que la Marina vaya a abandonar inme
diatamente los acorazados, para lanzarse a construir na
da más que portaaviones, como lo han estado exigiendo 
algunos entusiastas de la aviación, extraños a la Ma
l·ina. En realidad, uuo de los más enérgicos abogados 
navales que proclama la necesidad de más portaavione , 
es iguahuente firme en exigir más acorazados; quiere 
ac01·azados más grandes, más rápidos y más fuertemente 
protegidos que los que ahora poseemos. 
_ "Si supiera, dice, que lo. · buques de esta clase, de 
lloy a veinte años, quedarían completamente abandona
dos como pasados de moda, aún así sería partidario ~e 
los acorazados, por el posible uso que se puede hacer de 
ellos durante estos veinte años. Mientras el progreso 
continúe con el ritmo actual, el mejor portaaviones que 
diseñemos hoy, es probable que también quede pasado 
de moda de aquí a. veinte años. En 1960, los aeroplanos 
con base en tierra (no los con base en portaaviones) po
dJ:án hace1· mucho de lo que hoy se hace únicamente con 
buques. 

''Pero ahora estamos en 1942. N o podemos emplear 
hoy los elementos de 1960, porque no los tendremos ha. -
ta el año 1960. Por eso, tenemos que usar los elemen
tos de la :Marina que tenemos a mano, exactamente co
mo en 1905 tuvimos que uoar los automóviles primitivos, 
aún cuando en aquellos días había hombres que pre
veían el futm·o y que sabían perfectamente que el au
tomóvil de 1942 sería muchísimo más eficiente. N o pu
dieron diseñarlo porque se basaban en los conocimientos 
que se tenían en 1905. 

''N o hay profeta que pueda predecir con seguridad 
de qué elementos dispondrá la guerra del futuro y, a 
falta de esta certidumbre, una nación prudente debe 
mantener li to y en perfecta eficiencia todos los tipos 
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de armas que se usan en el presente, prescindiendo ele 
:?i pasarán o no de moda. Por lo menos, debe procurar 
mantener las mismas armas que hoy poseen sus enemi
gos. 

''Sabemos que el Japón tiene un gran número de 
acorazados. Sabemos también que Alemania tiene 
un "Tirpitz" nuevo, fuera de otros. Un telegrama 
de Londres, habla respecto del ataque que ese y 
otros acorazados alemanes, se espera que harán contra 
nuestras líneas de abastecimientos a Rusia. El Eje, no 
opina que los acorazados ya estén pasados de moda. N o 
podemos echarnos a abandonar los nuestros ni dejar de 
perfeccionarlos, mientras existan a flote acorazados ale
manes y japoneses, pues éstos, destruirían nuestras uni
dades más ligeras". 

En la mente de este Oficial naval y en la de muchos, 
no cabe duda que la primacía del acorazado en la gue
rra ha cambiado. Sin embargo, para ciertas acciones, el 
acorazado es todavía el rey del combate naval, con tal 
que esté protegido por sus auxiliares necesarios, y es
pecialmente si no queda expuesto a un ataque enemigo 
demasiado violento con aviones torpederos y bombar
deros en picada. 

Hecha esta salvedád, hasta hoy no hay mejor medio 
para bombardear una instalación en la costa enemiga, 
ni para dirigir un fuego certero, de enorme volumen, 
contra una flota enemiga o contra un convoy. Se puede 
presumir que este, era el propósito frustrado del "in
vulnerable" "Bismarck", y que ahora puede ser la 
prin ipal intención del "Tirpitz ",. Ese designio puede 
llevarse a cabo en la guerra del Pacífico por EE. UU. 
o por el Japón antes que termine el año 1942. 

Establecer aquella salvedad, -que el acorazado ne
cesita protección,- es declarar la mayor desventaja, el 
punto más débil, que afecta al acorazad'o. Pero, si la 
vulnerabilidad ante el ataque deb~ese regir las cons
trucciones navales, no habría Marina en absoluto. Por 
cierto, no hay razón para reemplazar los acorazados. con 
portaaviones, puesto que estando éstos, mucho menos 
protegidos por blindaje, son mucho más vulnerable que 
1111 buque capital que lleva una gruesa coraza. Hasta 
hoy, no se ba presentado un compuesto de los dos tipos 
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que sea aceptable, ni siquiera en teoría, sobre la base 
de que el compuesto tendría las debilidades de ambos 
Y no tendría las vent?jas positivas de ninguno de los 
dos. 

. Las veutajas del portaaviones, son positivas más 
hiCn que negativas. Para cualquiera ofensiva naval a 
larga distancia, el portaaviones debe reconocerse hoy 
como indispensable; en ésto, no cabe la menor duda. 
Por otra parte, una ofensiva de esta naturaleza, puede 
llevan;e a rabo completamente sin acorazados, como ya 
se ha hecho últimamente, más de liDa vez. En los re
l~tos publicados de nuestras incursiones a larga distan
Cia contra los japoneses, y los asaltos de los japoneses 
desde larga distancia en Australia, no se ha mencionado, 
en ninguno de ellos, en forma convincente, la presencia 
de un solo acorazado en ninguno d'e los dos bandos. Este 
~arácter indispensable del portaaviones, tanto en las 
mcursiones a larga di:stancia, como en la guerra anfibja, 
que ahora promete ocuparnos más y más completamente, 
ha alterado la táctica de la guerra naval, el equilibrio de 
la ' flotas y el di eño de lo buques. E claro que lo. nue
VOf:i portaaviones deben tener mejor protección que lo · 
autio·uo~, ya sea por armamento, ya ea por blindaje, ya 
)_)Or velocidad, o por maniobrabilidad, ya por construceióu 
m terna, o por todos estos medios. 

También, es evidente que el Ministerio de Marina, 
en mitad de la guerra, no puede manifestar, y ni siquie
¡·a dar indicios de las formas que se están adoptando en 
los nuevos diseños ni del equilibrio proyectado para la 
flota futura con re~pecto a los acorazados, portaaviones u 
otro elementos. En verdad, se pudiera preguntar si es 
1n·udente hacer declaraciones oficiales, como las que se 
han formulado, acerca de nuestros programas en cur. o. 
La curiosidad de nuestro público a este respecto no eR 
comparable con la de los-agentes del Eje. La actitud más 
segura que e puede adoptar frente al debate del acora
z~do versu. portaavio~es, es que, ~n ,u~a ~uer~a total, 
mnguna arma puede eshmarse como mubl o mfer10r para 
una emergencia que no Re prevé con claridad' .. Si se en~ 
cuentr:m do. flotas bien expertamente maneJadas y s1 
amba · están perfectamente equilibradas en todas meno. 
en una de la media docena de categoría_s, la flota quepo-



446 REVISTA DE MARINA 

sea una marcada preponderancia en esa categoría (ya sea 
de acorazados, portaaviones, destructores o submarinos), 
próbablemente ganará la hl;cha. Lo prudente es tener pro
visión amplia de todos los elementos. , 

Las fuerzas japonesas de tierra, mar y aire, tienen 
actualmente fuerza preponderante en más de una cate
goría. N u es tras propias fuerzas de tierra, mar y aire, en 
el Pacífico, están empeñadas en suprimir esa preponde
rancia, poco a poco, mientras nuestros campamentos y fá
bricas en el país se apresuran en producir nuevas fuer
zas para el Ejército y la Marina. N o sería prudente des
cuidar la producción de ninguna de las categorías de nues
tros buques. Lo q:ue se desea es igualar o sobrepasar a las 
del Japón y además construir reemplazos para las pérdi
das, que es de esperar que tendrán que sufrirse en toda 
gran ofensiva. N o se ganan victorias sin hacer sacri
ficios. N o será posible obtener nuevas victorias, a menos 
que se reemplacen con presteza nuestras pérdidas. Lo que 
se requiere es mantener constantemente el predominio.
("U. S. N aval Institute Proceedings ") . 

Como luchar con los japoneses. 

Ahora se puede juzgar claramente cómo los audaces 
dirigentes militares del Japón han ido alargando sus ma
nos sobre miles de millas en el Pacífico. En toda su ex
pansión hacia el Sur y el Oeste -desde \V" ake hasta 
Burna y desde las Salomón hasta Luzón- posiblemente 
los japone es no han utilizado más de 200.000 hombres, 
mientras que en China y Siberia han utilizado quizá 
l. 200.000. En muchas islas, los japoneses situaron so
lainente grupos suicidas, cuya única misión era sumi
nistrar todas las informaciones que pudieran. 

En las islas Salomón, los japoneses sólo tenían 
3. 000 soldado cuando dieron principio a su ofensiva. 

Para sus operaciones en las Aleutianas, los ja}JO
nc~es utilizaron alrededor de 3. 000 hombres (cálculo 
de los alarmi tas : 25 . 000) . 

En la campaña malaya finalizada en Singapur, per
fectamente planeada y ejecutada, los japoneses utili
zaron menos de 75 .000 combatientes adiestrados para 
1a lucha en las selva:::;, contra 92.000 soldados ingleses 
que fueron lamentablemente arrastrados a esa lucha. 
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Las bajas japonesas fueron probablemente inferiores a 
5.000. 

Todas las Indias Orientales Holandesas (población: 
70.000.000 hab.) estaban defendidas. solamente po1· 
2~. 000 soldados de raza blanca y 50. 000 nativos defi
eientemente instruíclos, ele modo que los japoneses sim
~)lemcnte los arrollaron, haciendo poco caso de sus ba
Jas. :Decía en ,1812 el militarista prusiano Carl von 
Olausewitz: ''En ningún caso debemos despreciar el 
efecto moral del asalto rápido. Hace al soldado ata
cante indiferente ante el peligro, mientras que el sol
dado que está en las posesiones atacadas pierde su pre
sencia de ánimo''. 

Los enemigos del Japón están aprendiendo las ar
te::; guerrera. japonesas: la sorpresa equivale a muchas 
divi¡:;iones. Han aprendido, por fin, cómo combatir a 
lo::; especialistas japoneses del combate en la selva. Y 
e:n la Aleutianas, en la superficie de Nueva Guinea y 
en las Salomón, los japoneses han aprendido lo que 
cuestan las líneas de comunicaciones muy extensas: al
rededor de 344 aviones perdidos, 19 barcos hu11didos, 21 
averiados desde el19 de agosto. Los japoneses han con
seguido situar algunos centenares de hombrGs en nru 
isla, pero abastecerlos y reforzarlos era ya otra cues
tión. La isla de \Vake está a más distancia de rJ:okio 
que de Honolulú ; Kiska se halla a unas l. 000 miDa:~ L1 e 
tualquie1· base japonesa de abastecimiento que se co
nozca. Y la lista de posibles sorpTesas por parte de Jos 
japoneses se va reduciendo rápidamente. (De "Time"). 

INTERNACIONAL 

Sondas acústicas para grandes prÓfundidades .
Su importancia · para la navegación es destacada por 
\V . Mockel, en un artículo publicado por la revista "Der 
Seevvart''. 

Observa Mockcl que los aparatos acústicos para son
dajes han sido perfeccionados de tal. manera, que ase
guran uua oTan precisión en la mechda de aguas po~o 
profundas, ; responden por lo tai_I!o, an;p~amente a las 
nuevas necesjdades de la naveo·ac1on practwa. En, co?.m-
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bio, no se han llenado aún completamente las necesicla
dc. ele la navegación diaria, en lo que respecta a la me
dida de ]as grandes profundidades. Dice el autor, que 
C:0'1stituye un error dejar creer que no hay necesidad de 
un in:;humcnto acústico para sondar grandes profundi
dade. · . P or otra parte, hay que observar, que para és
ta., f'e requeriría una exagerada precisión. Por ejem
plo, ])ara una profundidad de l. 000 metros, no tiene 
grnn ünportancia una diferencia de 10 metros. Pero la 
venta ja ele 11oder disponer de instrumentos que permi
tan medir grandes profundid'ade. resulta evidente cuan
do, por <'jemplo, se considera que una nave que se aproxi
me en un día de niebla a una costa cortada a pique, 
clomle las aguas poco profundas se hacen rápidamente 
meno. p rofunda:::; todavía, dispondría de la gran ven
taja ele pode!' constatarlo oportunamente; o sea, po
el ría aprec·iar el fondo, sin tener que esperar para el 
(•mpleo de la ~onda acústica, estar demasiado cerca. 

La pt·c'ei:-üón de las medidas está últimamente liga
da al prohlcma de 1a variación de la velocidad de las on-

as sonora. · e11 el agua del mar en las di ver as regio
nes de los ucrauos, dchido a las diferencias <'Xil"=tcnh·s 
en la .~ cousümtes fú·Üca:<;, relativas a la densidad, a las 
salinidad y a la temperatura. Pero, dado que como ya 
. e ha clidw, uo e 1·eqniere })ara la. necc idades de la 
naveQ'aC'ión, nlcanzar un altísimo grado de precisión <.1e 
la. profundidades, se puede prescindir de las variacio
nes de Yclocidad que señalamos. En la mayor parte de 
Jos ra. o. , Re pueden determinar en las cartas marimt · 
las rcri.ones que presentan una velocidad del sonido mfts 
o n1<'nOR igual, o hicn indicar de otra manera nráctira, 
lo."' f-iitio. e1J ¡nc Re de ea aumentar la precisión de los 
sonda ies acústicos. ' 

También, laR redes sueltas, que se deslizan a ln 
largo ele In carena de la nave, tienen especial influencia 
en el re. nltado del sondaje. 

E spccjalmente, ruando la nave es muy sacudida, 
la rrCPlWión d'el eco puede experimentar pertnrbaciones 
ensible., porque el agua mezclada con aire, opone una 

l'esi. ·tencia extremadamente grande al sonido. Se infiel' e 
ele esto, que la eleeción del punto donde deben instalarse 
Jos aparnto. debE> hacer e con umo cuidado. 
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.Cita el autor en consecuencia, algunos ejemplos de 
nave~ encalladas, para demostrar la gran ventaja que 
puede obtenerse del uso ele sondas profundas a lo largo 
d~ las costas cortadas a piques, cuando se navega culi 
mebla u obscuridad, c9mo también 11:\- utilidad de hm·nas 
cartas batimétricas para las costas de este tipo. 
, La nave, así dotada, podrá apreciar la for 1a del 
fondo Y. las variaciones de su perfil, y eshil:>lecer n con
secuencia su posición. 

Uno de los ejemplos a que se refiere es el siguien
te, apropiado para demostrar que podría haberse cvi
t_ado un naufragio, utilizando sondas de gran profundi
ctad, y para dem9strar también la utilidad evidente tlel 
apa1·ato para señalar en la obscuridad', algunos pnntos, 
_(en el caso indicado se trata del Estrecho de Mesiua): 
Un barco que iba de Port Said a Génova encalló cerca 
del Cabo 8partivento, .creyendo erróneamente que el 
faro que tenía por la proa era el Cabo dell 'A1·uú. Dun n
te el día, la nave había divisado el faro ;¡, ]as 17.50 ~w-
l'as, entre dos lloviznas y con pésima visibilidad . . Al prill
cipio, tomó a este faro por el que realmente era, es d ! ~
cir por el Cabo Spartivento; en seguida, en cambio 
creyó que era el Cabo dell'Armi; la nave eontinuó sn 
rumbo partiendo de este error. A las 18. 25 horas, ln 
distancia al faro era de 20 millas, y se enmendó rumbo 
al N. O. 1/2 O. Este debió llevar al :Estrecho de Mesi 
na, si el faro en cuestión hubiese sido realmente rl Ca
bo dell'Armi; pero, por el error cometido, llevó a b . 
nave, en cambio contra la costa. A las 19.40 ho1'as t:. f· 
puso proa al 3359 estando a unas 2 millas de la co!3tD, 
formando así lm 'áno·ulo recto con éste. A eau:-;a de la 
obscuridad y de la ~ala visibilidad, la tierra fué divi
sada demasiado tarde para evitar que encallara. 

Un examen aún superficial del perfil del fondo, bas
taría para demostrar la diferencia ele ambas rutas: la 
que habría llevado al Cabo Spartivento y la del Cabo 
dell'Armi, y para darse cuenta cómo un aparato .de so.u
daje rio·uroso habría ciertamente puesto en ev1den<·1a~ 
a lo me~os pa~·a un punto situado a medio camino eutre 
el de las 18. 25 horas y el ele las 19. 40 horas (éste, muy 
vecino al lugar en que el barco encalló), que la nave 
no se encontraba en las aguas profundas del Estrceho, 
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sino que se dirigía hacia la costa. Unas pocas obseJ.'va
ciones, para completar los datos proporcionados por l::t 
sonda acústica, habrían bastado para determinar la po
-ición exacta de la nave, que en caso alguno podía estar 
n·ente al Cabo dell'Armi sino únicamente frente al On
oo Spartivento, dado que el fondo del mar se levante gra
dualmente cerca de este último, mientras que, en cuan
to d Cabo dell'Armi, el perfil es bastante irregular. De
lante_ del Uabo Spartivento, la isobara de 200 meh'(lS 
pasa a cerca de 3,5 millas de la costa, mientras que no 
dista de ella sino media milla junto al Cabo dell 'Armi. 

De los ejemplos analizados, se llega a conclusiones 
de gran ünportuncia para la seguridad de la navegación. 
Los navegantes, no deben desalentarse por la falta de 
datos 1·especto a. las profundidades de mi grau número 
üe costas abruptas, y sobre todo, no deben incurrir en 
2lTOres por prescindir del uso del aparato para sonda
jes a gran prohmdiclacl. Esta ig·norancia, que üesapa
l ecel'a gradualmente cuándo se adopte en gran escala lo.· 
aparatos de sondaje acústico para la navegación de al
tura, constituirá en cambio un estímulo para trabajur 
c·n el son<lajc de esas regiones, a fin de reducir ]as Jagn
:r:as que presenta hoy su conocimiento. Todo sondaje, 
l:echo en sitio determinado y con precisión, dará mayor 
valor a las futuras cartas marinas. 

Aunque los datos de la carta náutica puedan bastar 
para la navegación, siempre que se esté provisto ele son
das acústicas d'e gran profundidad, se debe propender 
en toda forma a la publicación ele buenas cartas bati
métl'icas, dado que sólo éstas ofrecen la posibilidad de 
orientarse en forma segura y con horizontes obscu.tos. 
(Traducido de la "H.ivi ta Marittima"). 

JAPON 

Nuevo tipo de submarino .-Una inspeccwn efec
tuada a Ul1o de los cuatl~o sul?marinos japoneses, hundi
dos en la bahía de Sidney, ha revelado hoy día, que la 
embarc¿:wión salvada no puede ~er comparada con el 
tiJ)O en miniatura empleada en Pearl Ha1·bour, pero, s]n 
duda es de ur tipo de los en miniatura más grande y re-
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pre. cnta aparentemente un nuevo desarrollo en el clise
fí_o de submarinos japoneseH. Este submarino, que ha. 
s~do colocado en grande.· soportes de madera en una isla 
mslada, tiene todavía sobresaliendo desde su proa, un 
torpedo que lleva 600 libras de explosivo. El torpedo 
con su mecanismo disparador todavía cerrado, aparen
temente se enredó en la armadura torcida de un diente 
ele sierra de acero del dispositivo corta redes y cables 
submarinos. Habían dos cuchillos col'ta redes uno a proa 
Y el otro delante de la torre ele gobierno oYalacla. La. 
popa, había sido alTancacla tal vez por una explosión 
u~ terna existiendo en el _ casco, a popa ele la torre ele go
bierno, profundos cortes indicadores de la eficada de las 
cargas de profundidad lanzadas por las de.fen~as del 
puerto. 

La embarcación japonesa y ~:;us pilotos lograron 
h_und'ir a una antigua embarcación de traslado de una 
ribera a otra ( (ferryboat) antes de que ellos fue1·an deR
h·uídos. El submarino salvado mide 53 pies. Tiene :n 
pies desde la nariz hasta el centro de la tone de go
bierno, el punto de equilibrio de la embarcación. La 
circunferencia en su mayor dimensión es 22 pies y su 
mayor manga en la parte más ancha son 6 pies. l.~ a 
popa, fué rota por una fuerza cortante de una raja~n
ra de más o menos 20 pies a popa de la torre de goble~'
no. Aparentemente la dotacióu japonesa actuaba baJO 
condiciones seve1·as 'por un pasillo central que mide RO

lamente unas 18 pulgada.· de ancho y con una altnra 
de no má ele 4 pies. Personas de lUla estatura me
diana, posiblemente no podrían forzarse paso a través 
de él. Hasta que el interior no fué explorado, se des
conocía el número de tripulantes. Por el lado de bahol' 
C'Staba dibujado con graneles raracteres. el número 21. 
El lado rle estribor está marcado con faJas hlanea::; ver
tkales, tal vez con el fin de indicar las posi.ci.ones de las 
cán1aras interiores. 

En . ·u recorrido a la isla donde fué colocado el sub
mal'ino, ]a partida de in pección pasó e~ "ferryboat" 
que fué la única víctima del ataque enmmgo. El buque 
quedó mo ·tranclo una chimenea exagerada y parte de 
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su superestructura. Es demasiado anticipado el ase
gurar que el escuadrón de submarinos enemigos ha sido 
totalmente destruído, a pesar que cuatro de las embar
caciones fueron destruídas en las afueras de Sydney y 
que otra tres, se tuvo información más tarde por avio
nes aliados, habían hecho explosión. 

El ·nbmarino salvado, aparece <lema ·iaclo gTandf~ 
para haber ::;ido lanzado desde un buq nc madre de P.ub
marino"s. Sin embargo, ya que él aparentemente tir>nc 
un radio de acción limitado, parecería probable que el 
buque submarino haya venido desde un buque mache, 
motivo por el cual todavía está en camino su re bu. ·e· a. 

(Traducido del "Proceedings"). 

NOTICIAS DE LA GUERRA 

El desembarco americano en A frica del Norte. 

En las primeras horas del domingo 8, y de una 
manera imultánea, lo que hace honor a la organizuüi ón 
de los convoyes, transportes. de fuerzas del Ejé:::cito 
americano protegidas por importantes agrupaciont,:; na
vales británicas y de los Estados U nidos, llegaron eles
plegadas sobre todo el litoral atlántico del Marru<:coP. 
francé. y sobre los puertos principales de Orán y Ar
gelia. 

· Los detalles de las accione ' locales son prácticv.
rnente desconocidos. Al parecer, Safi cayó casi sin re
sistencia, y se hicieron un centenar de prisioneros de su 
guarnición; Port Lyautey ofreció de primer momeuto 
una violenta opo ición, pero las fue1·zas que lo atacaron 
recibieron refuerzos de otras desembarcadas má::; al 
Norte y pudieron reducir el núcleo· principal de resisten
cia. El objetivo más importante, por ser vital para los 
abastecimientos, fué Casa blanca. Las unidades nava
les france. a. y la defen as de co ta resistieron con ener
gía el ataque directo, pero mientras tanto se empren
día el de:embarco en Fedhala como escalón de la ocu
pación, por el frente de tierra, del puerto de Casablan
ca. Las baterías de Fedhala y las del fuerte Blondín tu
vieron que ser reducidas por el fuego de los buques . En 
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Oa~abl~nca, el J ean Bart estuvo haciendo fuego con ::;u 
a~·tiiier1a de 381 mm. hasta que agotó sus municiones, 
Siendo apoyado en su fuego por las baterías cl'e costa. 
La resistencia del puerto duró cuatro días, pero al fiu 
de ellos todas las fuerzas de superficie francesas queda
ron aniquiladas y la resistencia reducida. De los 11 sub
marinos que había en Casablanca, cuatro estaban inca
pacitados para ponerse en movimiento; los otros siete 
mtentaron hacerse a la mar, y sólo cuatro lo consiguie
ron, pues los otros tres fueron destruídos en el puerto 
por el fuego d'e los buques anglosajones, cuando manio
braban para salir. 

En Argel, las fuerzas desembarcadas en los alrede
dores desbordaron rápidamente a la defensa. Las pe
queñas unidades navales, que en muy escaso número se 
encontraban en el puerto, hicieron frente al adversario, 
pero rápidamente fueron puestas fuera de combate. 

En Orán se encontraban: un destructor, tres torpe
deros y cuatro submarinos que también se empeñaron con 
energía en la defensa. Dos de los torpederos quedaron 
fuera de combate, vaTados en la costa; el Jía 9 corrió 
la misma suerte el destructor; el último torpedero fué 
hundido fuera del puerto cuando trataba de huir hacia 
Tolón ; los submarinos parece ser que lograron salir del 
puerto, sin que se sepa si consiguieron llegar a Tolón. 
. Por lo que se refiere a las unidades del Ejército cl'e 

üena, hay bastante confusión en las noticias. Al pa
I·ecer, horas antes del desembarco hubo conatos de su
blevación en los cuarteles (es de suponer que en contra 
del Mariscal Petain) y que algunos jefes fueron arres
tados ; pero a las podas horas el propio general N ogués 
los puso en libertad, restituyéndolos en sus mandos pa
l'a que hicieran resistencia a los atacantes. 

El almirante Darlan, jefe de todas las fuerzas ar
madas francesas y lugaÍ·t~niente y sustit'uto d'el ma
J:iscal, sale de Vichy con la intención, por. lo menos en 
apariencia de dirigir la defensa del Afnca franc~sa . 
Su destacada ang·lofobia hacía pen~ar q_ue fuese ef;ca~, 
por tratarse ademá de un hombre mtehgente y energi
co ; pero las primeras noticias que de él se ti~~en al lle
g-ar a Africa es que ha aceptado una suspenswn de hos
tilidades y que se encuentra entre los americanos en "ca-
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lid:ad de huésped". Al p1·incipio cabe la sospecha de 
que esté prisionero, pero pronto se aclara la situación, 
.apareciendo de acuerdo con N ogués, de acuerdo con los 
americanos, nombrado alto comü;ario ele Francia en 
Africa del N m·te y aceptando nna coopel'ación militar 
con los anglosajones "en nombre del mariscal", mien
tras el mariscal, desde Vichy le califica de traidor y le 
depone de todos sus cargos ... 

. La reacción del Eje. 

Ante el desembarco de los americano en Africa, 
Hitler y el Gobierno italiano acuerdan la ocupación de 
la costa mediterránea de la metrópoli francesa y de la 
isla de Córcega, "para protegerla contra un ataque ene
migo''. Durante los primeros días nada se habla de 
Túnez, almque comunicados aliados señalan desembar
cos aéreo. de fuerza del Eje en territorio de la Regen
cia y, más tarde, que estos d~?~embarco~ han tenido tam
bin lugar por vía maríthi1a . 

Ante la decisión ítalo-germana de ocupar la Fran
cia libre, el mar~scal Petain hace una protesta formula
ría, pues a la vez ordena que no se haga oposición a la 
entrada d'e las tropas alemana e italianas en las po
blaciones hasta entonces libres. A última hora cuando 
ya está decidida la ocupación y se está realizando, se 
llega al acuerdo de que la· escuadr·a francesa ele Tolón 
se encargará de la defensa de la base y ele su campo 
ntrincherado contra · todo ataque ele lag fuerzas navales 
anglo ajonas . Pocos días ;de pués ·se declara of.icial
mente en Bérlín 'que las fuerzas del Eje . e encuentran 
en Túnez, de acuerdo con las autoridades francesas, pa
ra asegurar .el territorio ae la 'Regencia contra todo ata
·que de los angloamericanos·. 
· Tales son los hechos en . í, al margen de detalles de 
i'echa ' que . ni púeden concretarse ni tienen una mayor 
importancia, que modifican . fundamentalmente el pro
blema estratégico. del Mediterráneo. 



.. 

Su Excelencia el General de División Higinio Morínigo, Pr~sidente del 
Para.guay, revistando a los Cadetes . 



El Jefe del Agrupamiento N aval, saludando a los Excelentísimos Señores Presidentes 
del Perú y Venezuela. 
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Visita del Presidente del Paraguay a la ~scuela Naval 
del Perú.· 

Con fecha 9 de Julio, efectuó una visita a nuestro 
prinier instituto naval, el General de Divi.<sión Dn. H.i
ginio Morínigo, Presidente del Paraguay, siendo acom
vañado por el Sr. Ministro de :Marina, Contrahnirante 
Dn. Federico Díaz Dulanto, por el Sr. Ministro de Re
laciones Exteriores de ese país, Dr. Luis A. Argaña, y 
por los miembros d'e su comitiva oficial. 

En la puerta "Unión", el gobernante paraguayo 
Jné recibido por el Director de la Escuela, Contralmi
l·antc Dn. Roque A. Saldías, quien hizo la presenta
ción de la Plana ·Mayor del Instituto, mientras. un~ 
compañía de marinería rendía los honores de ordenanza. 

El Jefe del Estado. paraguayo y su comitiva se di
l'igicron al patio N'-' 2, ·donde había formado la Com
pafi.ía de Cadetes y Aspirantes con pabellón y Banda 
de Músicos, la que ejecutó los Himnos Nacionales del 
Paraguay y del Perú, procediendo después el General 
1\iorinigo, a pasar revista a la referida Compañía. 

Luego se realizó el Desfile de Honor · de las dos 
compañías ante el 'estadista visitante. 

De pués inspeccionó el General Morínigo el Edi
ficio N'-' 3, la Enfermería, el Edificio N9 2, (Comedor 
(le Cadetes, Sala de Armamentos y de Dibujo y el Ca
Fiino), y el Edificio N9 1 (Departamento de Tripulación1 

Gimnasio, Teatro, Aulas de Clases y Museo Naval). 
Terminada la inspección se dirigió el Presidente 

(lel Paraguay al Despacho del Director d'el Instituto, 
donde firmó el Libro de Oro de la Escuela. · 

Al retirarse el estadista paraguayo se le rindieron 
Jos honor~s corres1)ondl.entes a su altq, investidul'ª . 
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Homenaje a los Héroes de Angamos. 

Después de su visita a !a E scuela Naval del Perú, 
el General Morínigo. se dirigió a la Plaza Grau del Ca
llao, con el objeto de rendir homenaje a los héroes de 
Angamos, siendo recibido por la:s autoridades del Puerto, 

· Representantes a Congreso, miembros de las Munici
palidades del Callao, La Punta y Bellavista, y altos je
fes del Ejército y la Marina. 

Una Compañía de Desembarco de los Cruceros "Al
mirante Grau" y "Coronel Bolognesi" y alumnos de 
diferentes planteles del puerto, así comq la Banda de 
Músicos del Batallón d'e Infantería N9 39, formaron al 
pie del monumento del Héroe de Angamos, que recuerda 
la bazaña inmortal de los marinos del "Huáscar". 

L a solemne ceremonia comenzó con el discurso del 
Sr . Ministro Plenipotenciario del Paraguay, Coronel 
Luis Irrazábal, cuyo texto es el siguiE:1flte : 

Por honroso eJlcargo del Mandatario de mi Patria, 
.on honda emoción, m~ acerco ante este monumento que 

lJ rpetúa la memoria del Almirante Grau, para rendü· 
homenaje, en nombre del Gobiérno y del Pueblo para
guayos, a quien constituye la más pura y la más glorio
sa figura de la historia naval del Perú. 

Este sincero tributo, ,pien,o d;e cordialidad ~ólo 
qillere ser un nuevo testimonio de nuestra simpatía y, 
de nue.stro hondo cariño hacia el Perú, hacia este histó
rico· 'l?ueblo entre cuyos tipos representativos se en
cuentra la personalidad varonil y pujante, aureolada de 
bcUas acciones de Grau. Todos los pueblos de América 
l13n expresado en forma pública y reiterado su admi
r acil. ll por lat:~ proezas del insigne marino ·peruano y dis
ciel·:..en en él, al arquetipo del héroe naval. Y es que 
en el arrojado y audaz marino Comandante del "Huás
ear' ', no sólo existían las virtud'es del soldado valiente 
y del hábil estratega. En su personalidad se confundían 
también, tale;nto y relevantes sentimientos de incompa
l'able grandeza que hacían de Grau un héroe con vérte
bras y esencias perfectamente humanas, que lo han con
vertido en el símbolo naval de más recios perfiles de nues .. 
tro Qontin~nte, 
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El Mandatario de mi Patria, acucio o en u reco
nocimiento de la gesta de los héroes americanos, ha creído 
Ue SU deber llegar ha ta este lugar para poner de Te
lieye su · sentimientos de admiración que son los de su 
Pueblo, hacia Miguel Grau. Y lo hace no sólo como una 
prueba de cordial amistad, sino también como reafirma
ción de una actitud que no debe olvidarse en .América, 
cual es la de mantener vivo y en todas sus proyecciones 
aleccionadoras el recuerdo d'e las acciones de nuestros 
héroes. 

Porque en esta hora de graves inquietuctes, en que 
todos los pueblo. americanos apelan a sus máximos es
fuerzo. para cooperar en la lucha contra las fuerzas que 
ambicionan ele. 'truir el tesoro de nuestra libe1·tad, es un 
deber primordial e imperativo mostrar el ejemplo gran
dioso de nuestros héroes, no como una exaltación chau
vinista, sino como símbolo incontrastable y elocuente de 
que el espírHu de los hombres de-Amérka es capaz de 
verterse en las más geniale y en las más aguenidas ac
titudes. 

Y no está demás repetir que la po¡.;ición presente 
Y fntura de América debe inspirarse en las norma.· de 
üigniUad y estoicismo que nos legaron los prócc1·es de 
uue"tra independencia y los que como Gran ·on héroes 
auténticos de la republicanid'ad. Porque la acción de 
aquéllos y de éstos, junto con nuestra actual cohesión 
e .. piritual y material, pueden constituir en lo porvenir 
la más firme defensa contra la organización de em
presas destinadas a . ocavar nuestra soberanía y nues
tra libertad. 

Para felicidad nue ·tra, <'S ancho y venturo. o el ca
mino que hemos venido venciendo . La.· relaciones de 
lo.· pueblos americanos se han estrechado en alentado
ras formas frente a los peligro que estaban amenazan
cTo nuestra exi ·tencia de pueblos libres. Este ]Jecho, al 
igual que el incremento de lo~ resortes jurídicos que 
norman e. as 1·elaciones, hacen pensar fundada y espe
rauzadamente en la desaparición de toda clase de con
flictos dentro de la comunidad de naciones americanas. 

El haber llegado a esta luminosa cumbre de la rela
r,jón intercontinental tiene que halagar los sentimiento~ 
<le cultura y democracia americanas; pero, es preci o 
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i ' advil'tieudo a las generaciones nuevas que si bien tal 
J.li.:ogJ·eso jurídico e internacional, al par que prestigiar
neo.:, e impulsar nuestro progreso, ello no puede signi
±ic:ar de ningún :rn.odo la destrucción de los peligros ex
trt:tcontinentales. Los grandes pueblos tienen una irre
frenable tendencia imperialista y han de ser por mu
cho tiempo e 'tas tierras ricas y jóvenes las que provo
quen las ambiciones de conquistas de aquéllos. Por eso, 
debemos de intensificar nuestra escuela de Patria .Ame
rieana, dando papel preponderante a las lecciones que 
escribieron en los campos de batalla nuestros p1·óceres 
y nue tros héroes. 

Movido por estos ideales el Presidente Morínigo ha 
venido al pie de esta estatua, en fervoroso y rendido ho
m-:!najc a las virtudes glorio ·as de Mig·uel Grau, el in
comparable h 'roe nacional peruano . 

He dicho. 

El coronel Irrazábal fué largamente aplaudido. 
Luego agradeció el :Mini. tro de :M:arjna Contralmi-

ra.nte Díaz Dulanto el homenaje del pueblo y Gobierno 
paraguayo · al héroe de Angamos, con el siguiente dis
curso: 

Excelcntí::.;ilno señor Presidente de la República del 
Paraguay; 

Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Paraguay; 

S ñores: 

La Armada del Perú agradece, con fervorosa com
placencia patriótica e institucional, las elocuentes pala
bras que acaba de pronunciar el Excelentísimo señor 
Coronel Luj Irrazábal, Ministro Plenipotenciario del 
I >araguay, en e te expresivo homenaje que, por encargo 
de nuestro Hustre huésped el Excelentísimo señor Ge
Ild'IÜ de División don Higinio Morínigo, Jefe del Es
tndo de esa República herm na, se l'inde al Héroe Máxi
mo de nuestra Marina, el Contralmirante Mjguel Grau 
y ~ ... us egreO'io uborctinq,dos de Angamos. 
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Cuando las más excelsas ·cualidades humanas se 
conjugan, como en el caso de_ Grau para forjar una per
sonalidad, ésta adquiere, como bien lo ha dicho el re
presentante del Paraguay, contornos que, l'Cbasando 
los ámbitos del propio país, se hacen extensivos, por 
su gloria irradiante, a todo un continente y aún su pres
tigio se vuelve universal. 

La figura de Gran tiene estos caractcre ·: :::;u misión 
fué inteligente ; sus proezas increíbles a bordo del memo
rable monitor, no pueden interpretarse únicamente como 
un esfuerzo encaminado a conseguir para su Patria una 
decisión favorable dentro de las contingencias even
tuales de una campaña militar. Luchó por finalidades 
más elevadas; por principios sagrados en todos los 
países; por la fe patriótica, por el deber cívico, por la 
dig·nidad nacional. Más todavía, demostró virtudes que 
enaltecen a nuestra especie. Hizo derroche de huma
nitarismo, valor caballeresco, consideración por el ad
Yersario. 

Si tal es nuestro concepto sobre la persona y las 
acciones de Miguel Grau y si conocéis lo que su nombre 
representa en nuestra alma nacional, fácilmente e le
giréis, Excelentísimo señor, la viva emoción, la inten
sa simpatía y el sincero reconocimiento que suscita en 
nuestros corazones vuestra hidalga actitud. Al mismo 
tiempo nos afirma en el convencimiento de que la subli
mación de las virtudes patrióticas y humanas atrae la 
admiración de todos los espíritus nobles, sin distinción 
de latitudes. Y mejor se comprende este concepto, así 
como más nos halaga vuestro elogio, por provenir del 
pueblo del Paraguay, país privilegiado de héroes extra
ordinariamente capacitados para ju. tipreciar el valor, 
la abnegación y el patriotismo. 

La comunidad de los intereses continentales, en el 
momento trágico que hoy vive el mundo, exige impera
tivamente, vigorizar nuestras fuerzas espirituales para 
enfrentar con éxito los azares que el destino nos depar~ . 
Nada cohesiona más a los pueblos ni fortifica . u fe y su 
confianza en sí mismos, que el recuerdo de lo$ ·grandes 
hecho ·que realizaron sus antepasados. Los esta los de 
l~ G-recia Clásica, en el momento decisivo de su existcn
ma, ante la agresión imperialista de los persas, se ins
piran en los hechos portentosos de los héro~s panheléni-
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cos inmortalizados por Homero. Los caballeros cristia
nos, en medio de la disgregación feudal al emprender 
8US luchas c011tra la Media luna se confortan con el 
ejemplo de · paladinc · de renombre europeo como Ar
turo y Roldán. 

Por tales motivos, vuestra atinada apreciación de 
que Grau e. un héroe americano, tiene importante sig
nificado. De e. ta manera se contribuye también al am
IJicionado anhelo de la solidaridad continental. Unidos 
por la Geografüi, por la raza, por el idioma y por la re
Hgión lo estaremos igualmente, por el culto de los mis
mos héroes, así como por la victoria sobre asechanzas 
contra su g-randioso progreso y su imperecedera liber
tad . 

La palabra del Mini tro de :Marina fueron ob
jeto de prolongados aplausos. 

Terminados los discursos se tocaron los Himnos 
N::wionales del Paraguay y del Perú, procediendo lue
go el Presidente del Paraguay a depositar al pie del 
.i\1onumcnto a Gran un aparato floral que tenía entre
lazadas la. · bandera del Paraguay y del Perú y una 
tarjeta con la . iguiente leyenda: "Homenaje del pue
blo y Gobierno paraguayos al Héroe de Angamos Mi
guel Gran". 

Visita al Dique Seco y al Arsenal Naval. 

Concluído el homenaje al Héroe de Angamos se 
ira~ladó el Pre. idente del Paraguay, Generall\1orínigo, 
acowpañado. tlel Ministro .de Marina, ContTalmirante 
Diaz Dulanto y de u comitiva, al Arsenal Naval, donde 
fné l'ecibid.o por el Jefe de e a dependencia, Capitán 
tl Navío Feder¡co Taboada. 

El PrcRidente del Paraguay, a quien se le rindic
l'Oll lo.· honore. correspondiente a su alta investidura 
visitó detenidamente el Dique Seco, los diverso depar
tamento · del" Arsenal N aval y la Ba e de Submarinos. 

Almuerzo en el Arsenal N aval. 

Terminada la vi ita, en el amplio comedor de Ofj
dales el l Ar enal N aval, se sirvió el almuerzo ofrecido 
por el Ministro de Marina al President del Paraguay 
y su comitiva. A e ·te aga ajo concurrió, cspeciahnente 
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invitado, el Presidente de la República, doctor Manuel 
Prado. 

A los postres ofreció la manifestación el Ministro 
de Marina, en los siguientes términos: 
Excelentísimo señor Presidente de la República. del 

Paraguay; 
Excelentísimo eñor Presidente del Perú: 

El homenaje que la Marina de Guerra del Perú tl·i
buta en este momento a Vuestra Excelencia y a la He
pública de la que sois digno Mandatario, exterioriza , ·u 
profundo aprecio por vuestras eminentes virtudes y do
tes de militar y ciudadanp, así como la viva e indeclina
ble impatía que vuestra Patria ha inspirado a la nues
tra durante toda su brillante Historia. 

N os habéis hecho el honor, hace pocos instantes d . 
visitar nuestra Escuela N aval, donde un importante sec
tor -de la juventud peruana se nutre del acervo de co
nocimientos técnicos y prácticos necesarios para el ejer
cicio de nuestra profesión, al mismo tiempo que recibe 
elevadas en eñanzas morales. Se cultiva allí, es ven:t.ad, 
muy inten amente, el amor a la Patria y el cumplimien
to del deber, porque sobre estos postulados se funda
mentan nuestras actividades dirigidas principalmente a 
cautelar el honor y la integridad nacionales, pero, al 
mismo tiempo, se inculca a las jóvenes generaciones la 
consideración y el1~espeto por la soberanías ajenas y, muy 
E:specialmente, por las hermanas continentales. Entre 
ella., con sinceridad os lo digo, tiene para nosotros lu
gar muy preferente el Paraguay, vuestro hermoso país, 
tierra de bravura y dignidad. 

Este es el espíritu que anima a la oficialidad que 
es rodea. La tradieión internacional del Perú y la 
conducta de us grandes hombres, en el pasado y en el 
presente, nos han demostrado cómo es posible la coex · s
tencia armoniosa del cariño hacia el propio suelo con 
el afecto fraterno por las repúblicas americanas. Hoy 
más que nunca se hace necesario acrecentar este senti
miento, puesto que además de los vínculos indestructi
bles que la Geografía, la Historia y la Cultura han crea
do entre nosotros, nos ba:Uamos reunidos en 1a defensa 
de idénticos ideales. , . 
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Podemos expresar con legítimo orgullo que el Pe
rú ha patentizado siempre un intenso fervor america
uista. En vuestra visita a nuestras dependencias nava
les, habéis recorrido el puerto del Callao, testigo a me
diados del pasado siglo del glorioso hecho de armas del 
Dos de Mayo, en que se selló efectiva y definitivamente 
la independencia sudamericana. En esta memorable oca
sión nuestro pueblo dirigido por su Jefe Supremo el 
G-eneral l:Iariano Ignacio Prado, puso al servicio ele la 
causa continental, sin ninguna restricción el contingen
te de su sangre y de su esfuerzo. 

Excclentisimo señor Presidente: 
El Arsenal Naval que acabáis ele inspeccionar, en 

cuya organización impera el trabajo constructivo, que, 
como indudablemente habréis notado, alienta en toda 
nuestra Repúhlica mediante el impulso de nu<;)stro Pri
mer Mandatario que al concurrir a este acto nos honra 
y compromete nuestra gratitud os recibe con júbilo y 
se enaltece con vuqstra visita. Este acontecimiento per
durará grátamcnte en nuestros fastos institucionales. 

Señores: 
Brindo por la ventura per onal del señor· General 

de División don Higinio Morínigo y por la creciente 
prosperidad y grandeza de la noble N ación Paraguaya. 

El Contralmirante Díaz Dulanto fué muy aplau
dido. 

El Presidente del Paraguay agradeció . pronuncian
do el .·iguiente discurso: 

Señor Ministro de Marina del Perú: 
Con sincera emoción agradezco a usted los expresi

vos! términos en que os habéis referido a mi Patria y las 
virtudes cívicas de mi Pueblo; os agradezco también esta 
:r;nani:festación realizada con la presencia del Manda
tario del Perú Excelentísimo señor doctor Manuel Pra
do, qüe recibo en mi calidad de representante de la N a
dón Paraguaya, hermana de la vuestra. 

En esta oportunidad tan grata, y ante tan brillante 
conjunto de jefes y oficiales d'e la gloriosa Marina Pc
l'Uana, quiero repetir, en las palabras sencillas que son 
propias del soldado el leal ·y fraterno mensaje de soli
daridad y afecto que, por mi intermedio, ·el pueblo del 
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Paraguay envía a este país, que está unido al nuestro 
por los lazos indestructibles de nuestro común origen, 
de nuestro similar ele ·envolvimiento histórico, y de la 
identidad de los ideale. · y principios en que siempre nos 
hemos in pirado y que se precisan más en esta hora ele 
prueba para la humanidad. 

Habéis dicho, señor Ministro de Marina, que en el 
Paraguay renclimo · culto al valor y que hemos hecho una 
religión de la defen ·a de la dignidad. Por ello en mi 
.Patria se siente una profunda admiración hacia todos 
los pueblm;, hacia toda::~ las instituciones, hacia todos los 
homb1·es que no trepidan en sacrificarse para cum
lllir con ·u deber y para defender el decoro nacional, 
que prefieren la muertr> al deshonor y que no admiten 
ni pueden admitir la conculcación de su derecho a la 
libertad. Bien sabemos en el Paraguay que en este sen
O do la Marina del Perú ha . id'o siempre ejemplo mag
nífico en el Nuevo :.J!Jundo. Acabái de hacer referencia, 
señor 1Iinistl'o, a la notable jornada del Do de Mayo de 
J866 en la que, bajo el comando del entonces Coronel 
Mariano Ignacio Prado, un puñado de héroes rechazó 
a una poderosa escuadra que había llegado a las costas 
rle América con el propósito de reivindicar los títulos 
ele dominio de España sobre las colonias que perdiera 
én Ayacucho . Fué, pue~, en el Callao, que se selló de
fir¡i.tivamente la emancipación americana. Esa bata
lla escrita con caracteres rutilantes en la historia del 
Perú, figura también, con letras de oro, en los fastos 
de la independencia del N u evo Mundo, y constituye, 
para la América toda, una fecha epónima. En el Ca-

' Hao, como po ·o ante8 en Abtao, y como años después 
en oteas acciones igualmente heroicas, las fuerzas del 
Perú han probado, invariablemente, su bravura, arrojo, 
Y gallardía. 

Hoy la América Unida pone en la balanza de la 
historia el peso invencible de la virilidad y el heroísmo 
d'c RUH hijos, para preservar de las asechanzas y ata
que. de Jo· opre-sores, lo valores morales y las conquis
tas del espíritu por los que lucharon y vencieron nues
tros próceres, y por los cuales estamos luchando y habre
mos ele vencer. 
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Señores: 

Señor Ministro de Marina: 

Os pido brindar por la U ni dad y la Solidaridad de 
las Américas, que son las dos columnas sobre las cuales 
habrá de basarse nuestra pro peridad y la paz indes
tructible del futuro. 

Brindemos también, señores, por el señor Presi
dente del Perú y por todos los hijos de este Continente 
que, como él habajan infatigablemente por la Armo
nía Americana. 

El G-eneral Morínigo fué entusiastamente . aplaudido 
al terminar su discur o. 

Almuerzo ofrecido por el Sr. Ministro de Marina en 
honor del General de División Dn. Isaías Medina 
Angarita. 

El 31 ele Julio ofreció uu almuerzo en el Arsenal 
N aval del Callao, el Sr. Ministro de Marina Contralmi
J·ante Dn . Federico Díaz Dulanto al Presidente de los 
E ·tados U nidos de Venezuela, G-eneral de División Dn. 
Isaía Medina Angarita, agasajo al que asistió, espe
cialmente invitado, el Jefe del Estado, Doctor Manuel 
Prado. 

Lo Pre ·id entes del Perú y Venezuela acompaña
do. de la comitiva oficial fueron recibidos a la entrada 
del Arsenal Naval por una Compañía de Desembarco, 
f!Ue le· rindió lo. honores re pectivos, mientras la Ban
·da de Mú icos ejecutó la Marcha de Banderas. La co
mitiva siguió luego, hacia el Dique Seco, pasando antes 
por los e pigones en los cuales se encontraban acodera
das las unidades de la Armada, empavesadas. Las tri
pulaciones que formaban sobre cubierta, rendían los 
honoro orresponclientes al paso de los mandatarios, 
quienes recorrieron los distintos pabellones y edificios 
del Arsenal, deteniéndose e. pecialmente en las secciones 
ele calderería, fundición, electricidad, torpedos, diques 
de . ubmarino , carpintería y otras, siguiendo luego al 
Pabellón de Oficiale , en cuya entrada fueron saluda
dos por el Sr. Ministro de Marina, Contralmirante Dn. 
Federico Díaz Dulanto, el Director del Arsenal, .Coman-
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dan te Federico Taboada y el Director del Protocolo, Dr. 
Santiago Bedoya, quienes presentaron a los OficiaJes 
de esa Dependencia. Luego de servirse un Cocktail. en 
el Salón de la Dirección, se pasó al comedor, donde ::;~ 
hallaban entrelazadas las banderas del Perú y Vene
:;,uela. 

En el momento •Jportuno el Contralmirante Federi
co Díaz Dulanto, ofreció el agasajo en los siguientes tér-
mi.nos: · 
Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos 

de Venezuela. 
Señor Pre ·idcnte de la República. 

Señore : 

Es para mi motivo de honra y complacencia singu
lares, de las cuales participa el personal de la Armada 
uel Perú, vue tra benevolente aceptación para realizar 
esta visita a nuestro Ar enal N aval. 

:Múltiples cau as concurren para que vuestra pre
, ·encía nos enorgullezca y nos halague. Los elevados me
recimiento de Vuestra Excelencia como militar, como 
homb1·e de Estado, como americanista; la alta investi
dura que tan d1gnamente ostentáis; la noble significa
ción de vuestra jira, destinada a producir magníficos 
l'esultados en provecho de una efectiva fraternidad en
tre nuestras repúblicas. 

Por lo demás el nombre imnortal de Bolívar basta, 
por sí solo, para acercarnos a través de las. distancias y 
de los obstáculos naturales. El Libertador es héroe ex
celso en la Historia de América y del mundo. La tierra 
(lUe lo vió nacer y que fué capaz de alentar y secundar 
··u.· hechos admirables ha_ adquirido lill prestigio eter-
110 y universaL N o cxi::;te instrumento literario adecua
do para cantar debidamente la gloria del Genio de Ca
raca¡:; y como acontece con todos los realizadores de ta
reas . ·upremas, es su obra quien se encarga de pregonar 
Hu grandeza_ El adelanto, cada vez más acelerado, de 
las naciones que emancipara, e el momento más digno 
de RU fama y trabajar por sus anhelos de prosperidad 
Y hermand~d continentales, el acto más propicio para 
sus ilu tre mane . 
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En el Perú, como en la América toda, no es posi
ble olvidar tampoco la actiturt. de vuestr::L patria durante 
la gesta emancipadora; sus ingentes sacrificios ; la de
va~tación de u territoüo; la muerte y el exilio de sus hi
jos más preclaros . Quien negará, po1· otra parte, que 
la audacia romántica de Miranda, la sabiduría militar 
de Sucre, el ímpetu poderoso de Paez han sido factores 
decisivos pa1·a nuestra libertad. Venezuela, en suma, 
ha escrito capítulos emocionantes en el Génesis de la 
independencia americana. 

-Si po1· su condición de ciudadela del poderío espa
iíol, nuestra patria precisó y recibió el generoso ~uxilio 
de la vuestra, existen también otras. razones especiales 
ele reconocimiento del Perú hacia Venezuela. El gesto 
nobilísimo del gran patricio Guzmán Blanco, en instan
te crucial de nuestra existencia política, no ha sido ais
lado. En oca iones igualmente inolvidables vuestros es
tadistas han demostrado tangiblemente su amistoso sen
timiento para con no otros, como perdura en nuestros 
archiYos, pero, más indeleblemente, en, nuestros cora
zones. 

Nuc~tra Marina se jacta de haber c_ontribuído efi
cazmente a la unión de nuestros países. En sus aulas y 
u sus buques no e hace distinción entre venezolanos y 

peruanos y nuestro mayor deseo es que se acreciente 
cada día esta vinculación cultural y profesional. 

El puerto del Callao, en que se encuentra este Ar
senal Naval, nos recuerda glorias comunes. Aquí, bajo 
la genial in ·piración de Bolívar, la intrepidez de vuestro 
compatriota el Ge.neral Salom forzó la capitulación 
del que fue1~a mayestático castillo, animado por el espí
I·itn irreductible de un militar l al a sus principios. Con 
la entrega del R~al Felipe se complotó verdaderamente 
la jornada de Ayacucho, y por coincidencia histórica fué 
también el allao donde, el Dos de Mayo de 1866, bajo 
el Gobierno y el Comando personal del gallardo coronel 
Mariano I gnacio Prado tuvo lugar el último acto del 
gran drama de la manumisión del Nuevo Mundo. 

El Arsenal que habéis visitado, fué construído, es 
rierto, con una finalidad primordialmente militar, pero 
(•oopera al mismo tiempo, para las industrias de la paz. 
Tra unta a. ·í los propósito. que animan a nuestro pueblo 
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y a nuestro Gobierno: desarrollar, libre de pasiones, sus 
actividades y riquezas, sin descuidar la defensa de la 
honra e integridad del Perú y de América, en tanto to
dos los hombres no entiendan por igual el mensaje ele 
Cristo, lo imperativo de la conciencia y los fines tras-
cendentales de la cultura. 

Excelentí imo señor : 
Permitidme, antes dé dar término a estas frases, 

presente un saludo a la brillante Delegación Colombiana 
presidida por su ilustre Ministro de Defensa, doctor Ra
món Santodomingo, cuya concurrencia a esta fiesta nos 
honra sobremanera. 

Expreso asimismo, al señor Presidente doctor Ma
nuel Prado, en mi nombre y en el de la Armada Nacional, 
nuestro agradecimiento por su gentileza al asi ·tir a este 
acto. 

Señores: 

Brindo por la gloria de los héroes que hemos eYo
cado; por el triunfo de los ideales de América; porque 
<.:ontinúe acrecentándose la prosperidad asombrosa de 
V enczuela y, en particular, por la ventura personal del 
Excelentísimo señor General don I ·aía Medina An
ga l'ita, nue. tro ilustre huésped. 

Acallados los aplausos, la banda ele músicos ejecu
tó el Himno Nacional de los Estados l l nidos de V ene
imela. 

Acto seguido, el Presidente Isaías Meclina, agrade
eió la manifestación pronunciando el discurso que a con
tinuación in. ertamos y que en var]os de su pasaje fué 
interrumpido por los aplau os de lo · asistentes: 
Excclcntí:-;imo señor Presidente ele la República: 
Sefior Ministro de Marina: 
Señor Ministro ele Defensa de Colombia : 

Señore. : 

En nombre de mi Patria os expreso la más sincera 
gratitud por las frases tan cordiales con que habéi evo
cado la firme y nunca desmentida. amistad que feli7.
mcnte ha existido ent ·e el Perú y Venezuela. Perso-
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nabnente, asimümw, os expreso mi agradecimiento por 
las generosas frases que me habéis dirigido. 

Con singular acierto afirmáis que tl'abajar por los 
anhelos de prosperidad y hermandad continentales que 
son la esencia misma del ideario bolivariano, es el acto 
más propicio a los manes de nuestros libertadores. La 
evocación de esos manes en este puerto dos veces glorio
so, adquiere en este momento significado profundo y 
considerable importancia. Parece, en efecto, que el lu
gar en que estamos y el instante que vivimos, nos invi
taran a reflexionar acerca del papel que en esta hora 
de zozobra para el mundo vuelve a incumbir a América. 
Si grande, ardua y gloriosa fué la tarea que debieron 
realizar los americanos ele hace un siglo, arduo también 
y grande y, por consiguiente, no menos glorioso es el 
deber que el destino impone a los americanos del pre
sente. Y cuando veo la admirable coordinación de es
fuerzos, la ejemplar conjunción de aspiraciones, los ele
vados propósitos que inflaman el corazón del hombre 
americano ; cuando veo, como hoy no en palabras sino 
e::u espléndidas realidades, los esfuerzos que hacéis por 
engrandecer vuestra patria, ele los cuales e prueba fe
haciente e te magnífico Arse:nal que :-;e cuenta entre los 
mejores de e. ·ta parte del Continente, entonces pienso 
con regocijado orgullo que aquellos luminosos anhelos 
·e están realizando en América. Permitidme, pues, que 
os felicite del modo más sincero. 

Para todo cuanto ignifique unión, para todo cuan
to sea trabajo fraternal, realizado en el seno de la mnis
tad e mpren. iva, del amor entusia ta por este mundo nue
vo de cuyo confines empieza ya a levantarse un hinmo 
tritmfal ele paz, ele concordia y ele trabajo que pronto 
habrá ele resonar en todos los ámbitos y en todas la lati
tudes, para esa ohra constructiva y útil podéis contar 
con Venezuela. Ella, en mi persona, os extiende su mano 
que hoy como ayer tiene la misma fuerza ardorosa de ju
yentud con que escrihió su epopeya. 

Excelentísimo. eñor Presjdente y 
Señor Ministro : 

Permitid que salude a mi v z, del modo más cordial, 
a esta brillante Delegación Militar Colombiana tan dig-
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namente representada por el Excelentísimo doctor Ra
món Santodomingo, Ministro de Defensa de ese paí~ 
que hace apenas breves días nos dispensara tan cálida 
acogida durante nuestra inolvjdable permanencia en esa 
tierra hermana. 

Señores: 
Acompañadrne a brindar por la realización de nues

tros anhelos americanos, acornpañadme a brindar por 
el Perú y porque la amistad que une a esta patria con 
la mía continúe no sólo inalterable como hasta el pre
sente, sino cada día más activa y dinámica, más nutrida 
de acción de reciprocidad y de mutuo intercambio e.n 
los terrenos de la ciencia, del arte, del comercio y, en 
suma, de nue tras futuras síntesis del espíritu de nuestras 
nacionalidades. Y acompañadme a brindar por el Exce
lentísimo señor Presidente, doctor Manuel Prado, noble 
magistrado de esta nobilísima República. 

Al terminar el General Medina fue objeto de una 
larga manifestación de aplauso·, escuchándose luego los 
nc01·des del Himno N aciónal que fue interpretado por 
la banda de músicos. 

Al retirarse los dos Presidentes, la Guardia ele la 
Prevención le rindió los hono1·es militare re. pectivos, 
mientras que ]a Compañía de Desembarco presentaba 
armas y la banda de músicos ejecutaba la Marcha de 
Banderas. 

Visita de la Delegación Militar de Colombia a la Escuda 
N aval del Perú. 

El 31 de Julio, la fisión Militar colombiana que 
}n·cside el doctor Ramón Santodomingo y que está in
teg-rada por el General Carlos Venegas, Comandante 
General de la Hegión Militar del Atlántico; Coronel 
,Jorge Martínez Pérez, Jefe del Gabinete Militar de Co
lombia; Teniente Coronel Liborio Orejuela, Coronel de 
Aviación Francisco Santos, Teniente de Navío Darío 
Galindo, Teniente de Aviación Carlos Gómez y Tenien
te de Infantería Joaquín M. Semier Lescano ; así como 
los miembros de la Comitiva del Presidente de V ene
zuela, presididos por el Dr. U slar Pictri, realizaron una 
visita a la Escuela aval del Perú. 
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.A. su llega <la fueron recibidos en la puerta ''U 11ión' ', 
por el l\fini3tro de :Marina, Co11tralmirante Federico 
Díaz Dulanto y por el Direetor ele la Escuela, Contral
mirante l~oque A. Saldías, con quienes ingresa1·on al 
local . 

.A.l pasar frente al Patio Grau, donde se encuentra 
el palo de ''La Unión'', la Pla¡na :.Mayor de la Escuela, 
allí formada, fue presentada a lo. di. ·tinguidos visitan
tes. 

se·guid:amente la misión militar de Colombia y la 
Comitiva del General Medina Angarita, recorrieron con 
detenimiento el alojamiento de los Cadetes, la enferme
ría, la cocina, el comedor y casino de los mismos; ]as sa
las ele dibujo; el depm·tamento de :Manejo Marinero; 
Taller ele Ingeniería; Sala cte Física; Laboratorio Eléc
trico y de Radio; el Museo Grau donde se conservan re
liquias del Héroe ele .A.ngamos; y las Escuelas Técnicas 
de la Armada . 

En el cu1·. o ele este recorrido, el Mini tro el 1 Ra
mo y el Director del Plantel, les hicieron las exposiciones 
relativas a la orga11ización y ftmcionamiento ele los dis
tintos servic]o~ del mismo, mostrándoRe los visitantes 
gratamente impref'ionados por el perfecto de. envolvi
miento de aquellos y por la notoria eficiencia de la Es
cuela. 

Conclnída esta inspección, los miemb1·os de la Mi
·ión Militar Colomh]ana y de la Comitiva del Mandata
rio venezolatno, e retira1:on, d spidiénclose de los Jefes 
y Oficiales de esa Dependencia. 

Comunicación telefónica con !quitos. 

· Ilace má. · de 15 año. que oficialeR de nuestra Ar
mada tuvieron la patriótica satisfacción de ser los que 
volaron primero hasta la ciudad ele !quitos, efectuando 
los e tudios necesarios que condujeron al e tablecimien
to de la línea aérea que liga a la capital de la República 
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con la principal ciudad del Oriente Peruano, que tan 
valiosos servicios presta-al país. 

Hoy le cabe, una vez más, a la Marina de Guerra 
del Perú, el que oficiales entusiastas y competentes ha- _ 
yan establecido con ple:p_0 éxito comunicación radiotele
fónica entre !quitos y Li]lla, por intermedio de los mo
derno~ eguipos d'e receptores y trasmisores instalados 
en la Escuela Naval del ·Perú y en la Comandancia de 
las Fuerzas Fluviales del N or-oriente. N o dudamos que 
el personal de la .Armada, acogerá con muy grata satis
facción y legítimo orgullo este nuevo paso dado en pro 
del adelanto del País, debido al entusiasmo, la dedica
ción y capacidad de oficiales muy dignos del mejor en
comio. 
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~ INTERNATIONAL PETROLEUM ~ 
t) ~ 
~ COMPANY L TDA~ (~· 
u f') 
t) ---- ~-') 
tJ LIMA - CALLAO - TALARA ~!) 
~ ~ 
~ ~ 
f!) Productores, Refinadores y Distribuídores de: t!_) 
tJ ~ 
~ Diesel Fuel Oil Special ~ 
~ ~ 
~ Pe.tróleo liviano f') 
~ ~ 
f!) Petróleo pesado "O" t:; 

~ Gasolina A via~ión Intava $6 
~ Gasolina Ethyl Motor ~ 
~ Essolene f!' 

tJ 
tJ 
t) 
tJ 
~ 
tJ 
tJ 
f!) 
f!) 
f!) 
f') 
f!) 
f!) 

Gasolina ''Inca'' 

Kerosene "Luz Blanca" 

Gas Líquido 

Aguarrás Mineral 

Limpio! 

Asfaltos 

Alquitrán Mineral 

f!) B~ ~ 
f!) ~ 

~ Alquitrán especial para techos ~ 
t!) Y Pintura asfáltica ~ 
~ ~ 
~ LUBRICANTES R A P 1 D O L ~ 

~~f!)~~t)~~~~ ~~~~f!)~~~ ~f!)t)~f!)~f!)t")4!'0 ~ 
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CALLAO 

Calle Grau Nos. 248 - 256 

ro u 
la 

C01v1PRA Y VENTA 



"'SUD A M E R l C /-~ ., 

'o e J aneiro (Brasil) 
OFICINA F... 1 LIMA 

EDIFIGIO HSUD AMERIGA" PLAZA S.~N MARTIN 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~~ ALMACEN DE FERRETERIA IIJ 
[gJ lF (Q) R r IHI ll\\ o ~ . lll 
~ lll 
f!!l POR MAYOR Y MENOR liJ 
[tjJ Herramientas para Agricultura y Minerla liJ 
~ UTILES PARA PLOMEROS Y GASFITEROS 1 
!i) ARTICULOS SANITARIOS - MATERIAL EL ECTRICO • 
[;) ARTICULOS NAVALES 1iJ 
~ Aparta~o 55 - Lescano 136 142 - Teléfono 30340 liJ 
i) DIRECCION TELEGRAFICA: liJ 
~ "FORTHOS" ~ 
~ liJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~liJ~~~~~~Iil 
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~~~~~~liJ~~IiJ~~~~~~~~IiJ~~~~~~~~~ 
~ liJ 

1 La Revista de Marina 1 
~ 1 1 Ofrece sus ¡ 
~ lil 

; Talleres Tipográficos 1 
~ : 
~ . ~ 
[!;] Escuela N aval del Perú - La Punta 1iJ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~liJ~~~~~IIl~~~~~~¡j] 

~~~~~~~~~@~~~~~~@~~~~~~@ 
~r ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
lj DISPONIBLE IJ 
~ ~ 

1 1 
~ @ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~@@1 





PRECISION 

] ábrica de Escobas y Escobillas "EL INCA", 
prembda con cuatro medallas de oro.-Fabricamos 
toda clnse de repuestos para máquinas lustradoras 
de pisos. 

JULIO C. ILLICH 

ArtlAZONAS (antes GARRANQUITA) No. 247. - HlEfONO No. 3-1-7-2-4 

REMITIMOS r. DOMICILIO -







~ • 

AL CONTINUAR MANTENIENDO EL 

SERVICIO DE LAS RUTAS MARITI

MA VITALES ENTRE LAS AMERI

CAS, APOYA LOS ESFUERZOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

--- ·----

• 

W. R.· GRACE & Co. 
AGENTES CAllAO 
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AZULEJOS 

BOMBAS PARA AGUA 

• • .. . 
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • .. . 

S •• 
• • • • •• • • • • • • 111111 • • 11111 •• •• •• • • • • • • • • .. . •• •• •• •• •• •• :.= Para servicio doméstico •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Para usos industriales 
• • • • •• • • • • 11• 
• • n •• r..aJ:a la agricultura. :1 

•• •• •• •• 
•• 1 ' ', 1 l ¡<¡j ; •• 

ii fspee~anüad en , H~mHas ~~ 
•• •• •• 1111 

¡j domésticas para pozos Ji 
•• •• •• f d a. ¡¡ ~ro un os. Ji 
•• •• •• •• •• •• •• •• 
~ = •• •• •• •• :.: ~OJ,ICITE PHF.SUPUESTOSf Sl~ COMPRO;\HSO A: nJJ :~ 

•• •• ~~ .. 
:.·i HERBERT TELGE ~ 
.~ r.= 
:~ Aldabas 263 LIMA Apartado 1390 ~~ 
•• •• •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Aparatos para Alumbrado de: Faros y Boyas 
Aparat os de Luz interlpitente para señales de Fer ro-ce.nil 

Depositivo s varios par.a A mb ·a do ¡le Vagones de Feno-·c arril 

Locomotoras, Automóviles, l'Vlntocicletas, Vap orea 
y Buques, Reflectores. 

APARATOS DE GAS DISUELTO PARA SOLDAR, CORTAR Y ESTAi'lAR 
FÁBRICAS DE GAS 

GASACCU MU LATOR 
· ESTOCOLMO-SUECIA 

- REPRESENTANTE JI 
S . KAREL L 1 

MINERIA !89 1 

lLAPA~TADO _ 605 - - TELEFCNO 3!19_0 . - - LIMA~I 
~~WiWi\'ViW'I'i'f"OOW'"/\'WJ~~M~~~ 1-43____ --- - - ---- ·----· fl J3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

~ Manufactura de Tejidos de lana del Pacífico ~ 
~ S0(1l~DAD ANONIMA ~ 
tJ . Ap artado No. 1618 - Ll l\'IA - Telé.fono No. 32696 Q 
~ Q 
~ Casimires Nacionales é Importados ~ 

~ Frazadas - Pañolones - Géneros para Señoras Q 
tJ Nacionales y Extranjeros ~ 

tJ FABRIC~CION ESMERADA DE: Q 
~ Paños y Gaba diiias para Oficiales ~ 
~ Telas Kaki para aviadores y avioneros - P años para mar[nerfa ~ 

f!) MUY SUPE~IORJS A LOS EX'l1RANJEROS Q 
~ Q 
tJ ALM~CENES DE VEN'.EA Q 
~ Q 
tJ Mercaderes 4t6 • 422- Plaza Sn. Pedro ( Esq. Beytia ) Q 
~ Q 
~QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
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1 ~ 
f@l F ABR CAS D C LZAD Y CURTIE BRE 1 
~ §!] 
~ · ~ 

1 '.'El Agmla Americana" 11 
~ ~ 
@ @!1 
i@] Carretera de Chosica, Primera Cuadra §ll 

~ Teléfono No. 32430 Casilla No. 1655 ~ 
~ LIMA ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 ~~ 1 
~ ~ 
~ NUESTRA MODERNA Y COMPLETA ~ 

~ INSTALACION NOS PERMITE OFRECER ~ 

~ CALZADO DE OPTIMA CALIDAD A PRECIO ~ 

1 FUERA DE TODA COMPETENCIA. ~ 
~ ~ 1 01~~0 1 
1 Solicite usted calzado de nuestra 1 
~ §!] 11 marca en la ~ 

1 Zapatería ''El Aguila A1.nericnna" ~ 
~ ~ 
~ CALLE VIRREINA No. 403 §!] 

1 1 ~ DISTRIBUIDORES AL MENUDEO ~ 1 PRECIOS DE FABRICA. ' 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~§!]§!]~~ 
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SrERRY GYRosboPE coMPANY, rNc. B 
Brooklyn, New York 

Manufacturers of: 

a 

Gyro_Compass..es 
Gyro-Pilots 
Electro-Mechanical Steering Systems 
Rudder Indicators 
Salinity Indicators 
Commercial. Naval and Military 

Searchlights -
Gyro-Horizons and Directional Gyros 
Gyropilots for Automatic Fly±ng • 

• a 

Agents in Peru for aeronau~ical equipment: 

CIA. DE AVIACION FAUCETT S. · A. 

.2 gQtel Bolivar o. 9Z6. no 
Lima. 

Agents in Peru for all other equipment: 

WESSEL. DUVAL and COMPANY 

Lima. 
.~ ... 

2-413 1-H 
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§ Compañía Chilena de Navegáción Interoceánica § 
O VALPARAISO o 
g Calle Almirante Señoret 47 --- Casilla 1410 - Teléfono 7721 g 
0 Direcc. Telegr. "INUROCEAN'' 0 
O Manliene sen·icios regulares de carga y pnsajcros O 
O . entre Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. y O 
O servicio de cabotaje entre Punta ~\ rcnas y Arica O 
O con los Yapores nacionales: O g «ANTOFAGASTh «PUNTA ARENAS» «ANGOL> <ARICA> g 
0 «ARAUCO» <AVILES» <CHilOE » y «MAGALLANfS> 0 8 disponiem1o los Yapores ARAUCO », «ARICA.. y <AVItfS» g 
O de bodegas refrigeradas. O 
O Para mayores detalles dirigirse a los .\gen tes O 
O Generales en el Callao O 
g MILNE & Co. S. A . g 
0000000000000000000000000000 

4-42 

Casimires ingleses de la mejor, 
calidad y dibujos últimos 

. . e ortes tJ 11icos 
' Sargas azules finas para uniformes 

Lonas de hilo - Lanillas. 
G. Loredo & Co. ¡ 

BODEGONES 336 'l'.ELElfONO 30227 . 
3-43 



TIBILAS NACH(())~AlLES Il)JE AL(G -~ 

''DURAMA 

Géneros blancos Géneros de F antasla 
Bramantes ~ Damascos Telas Estampadas 
Popelinas y batistas Viehíes 
Franelas Driles ~ Casinetes 
Tejidos de Punto Tocuyos y Lonetas 

Compañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A. 

Fábrica Vitarte - Fundada el año 1871 

Fábrica Victoria- Fundada el año 1898 

INCA COTTON MILL Go. LTD. 

Fábrica Inca - Fund.ada en 1905 

Agentes generales para la venta al por Mayor 

W. R. ORACE & Co. 
LIMA 

5-43 
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~ PINrTURAS EN PASTA ~ 
M ~ 
~ PINTURAS PREPARADAS l~ 
~ ~ ~ BARNICES Y ~ 
~ ES MAL TES. Wl ~ m 
~ ~ 1 de la IJ 
m ~ JI COMPAl\JIA PERUANA 1 
1 de PINTURAS S.A. 1 
~ . ~ 

~ PRODUCCION NACIONAL ~ 
~ DEL 1v1AS ALTO GR.A..DO ~ 
~ DE EXCELENCIA. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ DISTRIBUIDORES MILNE & co. 1 
~ S.A. ~ 
~ SUB · DISTl~IBUIDORES POR MENOR EN LOS ~ 

m ALMACENES de PINTURA ''FENIX" ~ 
~ m 
~~ . CAMANA 451 ~ 
,¡.; . t · ~i •{{¡~ '~~ 'lli 'ift: ii:.:. 1ft: --.;¡:: ~jN~ ··m; :;::~ · ii!; ~··~·~; ~;!'!: ;,:¿,.! ;,;;, .. :rr•~1 :;:-;,• -.~•·· M.:•• -~·.:·• • -.. .... ,..; ...... .. • • • • 





r~~~~~~~~:2l~~~~~ 

~ LA FABRICA DE TEJIDOS "MOLL" ~ 

1 ES LA PROVEEDORA DE TODA CLASE B 
~ DE ROPA INTERIOR DE LAS CONOCIDAS ~ 
1 MARCAS DE GARANTIA. S 
~ "MOLL" y " GENERAL" ·1 
~ GENERAL ORBEGOZO 291 ~ 
~ (8 8

• cuadra de la Avenida del Brasil) ~ 
~ CASILLA 1261 :: TELEFONO 11765 M 
L~~-::~~~~~~~~~~a~ 

2-43 1-44 

~~~~~mm~m~~~~m§~~~m~~~~~~~m 
m TELAS DE LANA DE FA.NTASIA PARA Sl<~ÑOHAS, CA.SIMIRES, ~ 
~ FRAZADAS Y PAÑOLONES ~ 
~ l'HODUCTOS DE LA A FAMADA FAlllUCA DJ<: TEJIDOS DE LANA. ~ 
Wi " L U C R E ' ' ~ m --; Fundada el año de 1~61 :-= ~ 
~ REPHTtSENTA.NTE: ~ 
~ A. REPETTO ~ 
g DEPÓSITO l'Olt MA.YO.Il: OUTIZ 332 ~ 
WJ Teléfomo 334i35 . . Apartado 1733 ¡¡; m LIMA - PEHU ~ 

m~~ - ~~m~~mmmm~~~~m~~m~~~~~m 
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Luis . Guillermo Ostolaza S. A. 
Fábrica Nacional de Aserrar Maderas 

--...e:::::::::-

MADERAS 
y otros materiales de construcción. 

AV. REP. ARGENTINA 501 

N AZAREN AS 4.89 

4-13 

TEL. 35800 

" 31941-32612 

~~~~~~~~~~~~e~~-~~RaR~RH a 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los señores Jefes 

y Oficiales de la Armada, que, en el Departa
mento de Administración de la Escuela N aval 
del P erú se hallan a la venta los siguientes 
libros: 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y DmUJO MECANICO 

P R INCIPIOS DE ARQUITECTURA NAVAL Y CON· 

TROL DE A VERlAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FUNDAMENTOS DE RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS BASICOS . SJo . 

ROSA DE MANIOBRA, EN BLOCK5i DE 100 

HOJAS CADA UNO .. .. .. .. .. ... . • .. , 

10 .00 

11.00 

9 .50 

'7 .50 

• 

1 • 
H9Ba~a~aaaaaaaBaaaaaaaRERRI 

3.50 

2.00 CONDUCCION DE HOMBRES . . . • . . . . . . . . , 



~~~~~ ~~~~~~m~~~mmm~~D~~~~m~ 

1 < '•~\;;ij~~~!lbQ~//, 1 
~ ~' ~ •' Aif"-' ~--~."~ ~ • .z.,_..,c;;.:P- ~ 
b812) ~-~- ~~ . 7{!.";·~~; r;,~ Vi·j.-.:; ~ 
~ ~;:,<'( ifl'}b; .. · -~ -:~·\·/·;.;~i# l)5!\! 

1 ~-:~ttl::;J;:C:f~;:~~~-·~~1; 1 
~ .. ... ~t-.,. .. ' ... ·. -;.-- ... ,. ·-.hl:.''~ ......... " .... " m 

~-- .... .,.:.. .. -: !l!//:"' • \.' , ' -¡~-, ... --~~·; • I.L.:.I't'I~ 
.. 7-:rz• ~-~ ~ ':T~ ..... r'tl· (, ' "S":.-, 

1 1"....:- -?;;~ f'-'~- ·f ~- ··- ' .. '~ ~·· t --; bn'18 
: ::;:<P~ ,_ •. ~ t.,1 ---·r"·· · .. ~~ ·x, ·· <-:.:-. , • ., "' ~ 

~ "'.t~~ .. ';,~ ... ", ~- .. - .... ~/,.- ~".~/·1 L~:--·¡~.,. ~ 
- .. -!1¡SIO~I). .... ,.~... 1 .. .,_.,...,,., .-·~· ' • .¡-.... ... ~ 

g . -~· .... ,., "'"·''-l'fli!l:· ,,... .• - .. .,\y •, ..._. ··.: ~ 
\-'"' -~ ...-,~_-. ~JI... .. •• :¡r~~.la')'_,· )'i/ (',. 

m h/1;;:.1'~ .. 4, ;._,., .. _ ... ·~· ~ ,. """~: • :·-:~~ ~ 
r '';/h'?"l,..", 'i:,~,~.,.,,~ .. ·nr~t'C:il"'' ..... · ~\- ~m 
.:.://~1·~~·,.' ~--- . "'"\ \: .. ... , •. ~ 1 :t·,:i:~í;,~~,1~~~rt~~~~\\{ h •· 1 m ¡,J ~ m 

i PINTURAS 1 
~ PITTSBURCH ~ 
~ Las Pinturas Marinas "Pittsburgh" tietJen el ~ 
M distintivo de qne son fabricadas expresamente de a- ~ 
~~ cuerdo con los exactos requisitos para el pintado ~~ 
!í:lffi de barcos de todos los tipos, incluyendo lanchas y ~ 
~ barquitos de placer, vapores ele pasaje y carga, y ~ 
~ unidades de una escuadra u a val. Los requisitos son ~ 
~ estrictos porque el servicio a que los materiales tie- ~ 
~ nen que ser expuestos es muy severo. En el "terre- ~~ 
!í:lffi no" naviero o os cosas son de gran importancia en íeiill 

~ lo que respecta a lns pinturas; la mejor calidad y m 
E la mayor duraLión. m 
!1! · La Pittsburgh Plz,te Glass Compnny presenta M 
~ una línea de pinturas, barnices y esmaltes que ac- m 
~ tualmente se están usando con gran éxito para to- m 
83S8 dos los usos marinos. En estos pro.-luctos se usan M 
~~ las mejores materias primas obtenibles, que son pro- ~ 
~ cesadas bajo una experta dirección técnica. Cada M 

g producto ha sido desarrollado para cumplir suco- m 
¡;¡ metido en la mejor forma. El resultado final es u- ~ m tlél protecciÓn duradera de SUperficies que tlCC'eSaria- m 
!l»j mente tienen que mantenerse en buen estaclo. g! 
: Solicítenso infonn<'B n : 

CARLOS. HA~fr\.NN 
!1Jj EDIFICIO JESUS NAZARENO ~ 

~ ) .yt:cucho 113, Oficina No. 101, Bajos ~ 
~ LIMA M 
~mamm~ma~m~~~~~-m~mmmm~m~m 



EDIFICIO SAN MARTIN 2o PISO - TELEF6KO 32205 - CASILLA 2657 

Artillería y Armamento. 
Municiones . 
Anclas, cadenr.ts y útiles para el fondeo. 
Embarcaciones menores. 
Motores Marinos. 

Repuestos y accesorios para motores y calderas 
de embarcaciones menores. 
Máquinas principales y auxiliares para buques. 
Aparatos eléctricos, eo.nductores y accesorios. 
Instrumentos de precisión, accesorios y repuestos. 
Ca.bulleria. 
Material paro jUil{a.s y empaquetaduras. 
iUangueras, conexiones, correas, tubería llexible. 

Escobillas de alambre y Brochas. 
Máquinas de taller, accesorios y repuestos. 

l:lerra.mientas de mano. 
Cañerías, tubos. • 
Metales en barras, lingotes, planchas y platinas. 
Pinturas. 
Artículos val'ios. 
Gríi:IB. 

LIMA PERU 

/ 



./--..\ CAZA-TORPEDEROS 

o~ v 
~ :P CAÑONEROS 

y DE 

~O :fJ TODO TIPO 
OQ 

~~ 
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